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Adverfencia al lector

La publicacion que presen to en las pajinas qiie

siguen al publico chileno i a los lectores espaholes

en jeneral, es, en cierto sentido una anomalia lite-

raria, porque hace poco menos de veinticinco ahos

que escribi el trabajo enaleman. Estaba destinado a

aparecer en una publicacion colectiva con que los

antiguos alumnos del profesor de lenguas romances

en la Universidad de Berlin, Adolfo Tohler, desea ban

celebrar el 25.° aniversario del nombramieiito de su
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maestro para ia catedra de la capital alemana. (1).

Temiendo que mi trabajo excediera el espacio con-

cedido a cada colaborador’; habia dado ordenes de

prescindir de la publicacion en el to mo del liomena-

je de los alunmos del celebre maestro, en caso que

a si fuera i de ofrecer el maniiscrito a la Re\dsta de

Filolojia Romanica, que ya babia aceptado otras

publicaciones mias. Sin embargo, el profesor encar-

gado de la edicion del to mo liomenaje juzgo la ma-

teria de mi colaboracion tan interesante que, sin

poder pedir mi consentimiento, por la premura del

tiempo, resol vio imprimir solo el ^^rimer capitulo, es-

perando que la Revista aceptara la con tinua cion. Pero

su editor, con razon, se resistio a ofrecer a sus lecto-

res una obra trunca. Asi sucedid que la conclusion

del trabajo quedo sin imprimir. Pensaba yo en aquel

tiempo tener pronto ocasion para hacer una edicion

castellana completa, pero empenado en 1894 en pre-

parar la publicacion de mis Estudios Araucanos,

deje el asunto de mano i asi la continuacion del es-

tudio sobre la poesia popular impresa quedo inedita

basta boi.

Mi coleccion de las bojas de los poetas populares

santiaguinos que en 1894 abarcaba solo 78 numeros,

crecio a medida que avanzaba el tiempo. En 1898,

cuando trate el mismo asunto en el Congreso Cien-

tifico Cbileno que se celebro en Talca, el numero de

(1) El libro se publico con el titulo sigviiente: Abhandlungen Herrn

Prof. Dr. Adolf Tobler zur Feier seiner fiinfimdzwanzigjakrigen

Tliatigkeit als ordentlicher Professor an der Universitat Berlin von

dankbaren Sohiilejn in Ehrerbietung dargebrachc. Halle a. S. Max
Niemeyer, 1895. El primer capitulo del trabajo que sigue se jDublico

con cl titulo <>Uebe]' die gedrucktc Volkspoesie von Santiago de Chile.

Ein Beitrag zur chilenischen Volkskimdo en las pajinas 141-163.
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mis hojas ya habia alcanzado a 218. Pero en las Ac-

tas del Congreso pudo solo imprimirse un mui breve

resumen, porque no tenia el material elaborado en

Castellano.

Hace poco, un distinguido amigo chileno, que te-

nia noticia de mi trabajo, desea ba tener datos sobre

esta poesia. Por esto me resol vi a hacer una traduc-

cion libre del orijinal aleman que fue terminada el

31 de Marzo de 1894. Si la publico abora sin mayo-
res cambios, es porque en efecto creo que to das las

observaciones esen dales que escribi en 1894 guardan

su valor hasta boi, i creo aun de cierto interes bisto-

rico publicar abora el trabajo asi como lo escribi

bace tantos anos, pues los trabajos mas modernos

de otros autores completan mui bien el rnio, pero

no lo reemplazan. Nadie ba dado una descripcion de

las bojas poeticas publicadas por los «populares»,

ni del «guitarron».

Mi coleccion de esas bojas ba sido continuada bas-

ta boi, aunque, para decir la verdad, en los ultimos

diez anos la cosecba ba sido escasa, porque ya esas

publicaciones ban perdido casi por complete el rum-

bo que tenian antes. Tengo abora unas 450 bojas

reunidas, i no es imposible que mi coleccion sea la

mas completa que exista. A1 menos entre los amigos

del folklore cbileno, que boi no son tan pocos como
bace veinte anos, no be obtenido informacion con-

tra ria.

En un apendice publicare las noticias mas impor-

tantes acerca del desarrollo de esta rama de la lite-

ratura popular que be recojido durante el ultimo

cuarto de ;siglo. Ha sucedido lo’que ya veia venir

don Bernardino Guajardo: «Que entre tantos trillado-
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res echaron a perder la era». La publicacion de hojas

de versos ha llegado a ser cuestion mercantil de cier-

tas imprentas; cancioneros, llamados populares, se

Henan hoi con las canciones que las zarzuelas espa-

holas i las operetas han puesto a la moda, i sustitu-

yen los cuadernitos en que Guajardo, Nicasio Garda

i otros fuetas recojian sus obras. El desarrollo del

periodismo llena las calles con infinitas publicacio-

nes poHticas, humoristicas i cuestiones sensaciona-

les ( crimen es i pleitos), la mayor parte con ilustra-

ciones i mato a si el in teres del publico de los su bur-

bios por los toscos grabados hechos a cortaplumas.

La cultura creciente de las clases bajas de la po-

blacion en Chile, como en todas partes del mundo, ha

disminuido la aficion a la antigua poesia popular.

En los salones de la jente mas acomodada, desde

decenios, el piano ha desterrado casi por completo a

la guitarra i el arpa. Durante mucho tiempo una se-

horita distinguida ni siquiera debia cantar en un
salon en la vrdgar lengua del pueblo. Como las na-

ciones de lengua espahola no han querido siquiera

amoldar las operas internacionales a su lengua, asi

como lo han hecho todas las na clones pequehas
europeas, traduciendo las palabras de esas obras no

solo al sueco i danes, sino aun al serbo i croata; como
en la America latina las operas se can tan solo, o casi

esclusivamente, en italiano, to do chileno que se apre-

ciaba, debia cantar en italiano, como si la lengua de

Cervantes fuera menos armoniosa que la del Dante.

Solo en los ultimos tiempos las tonadilleras espano-

las han producido una pecj[ueha reaccion en favor de

la lengua patria, pero todavia no en favor del canto '

chileno.
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Desde que en 1909 se fundo la Sociedad de Fol-

klore Chileno, que algunos anos despues se fusiono

con la Sociedad Chilena de Historia i Jeografia, eotre

un numeroso publico culto crecio el interes por las

costumbres nacionales i la literatura del pueblo. A
fines del a no de 1909 pude dar a conocer los argu-

mentos del presente trabajo en dos sesiones de la

Sociedad.

Otros miembros de la Sociedad dieron conferen-

cias referentes al mismo asunto. Sobre todo se reco-

mienda al lector la interesantisima conferencia del

senor don Desiderio Lizana D. «C6nio se canta la

poesia popular-) (1), llena de recuerdos personal es

acerca de los palladores de antano. Don Julio Vicu-

na Cifuentes publico en 1912 su gran libro «Roman-

ces Po pula res i Vulgares recojidos de la tradicion

oral chilena» recibido con unanimes aplausos por

la prensa cientifica europea -i leyo en 1916 su discur-

so de recepcion en el seno de la Academia Chilena

sobre «La poesia popular de Cliile», clrntestado por

el senor don Manuel Salas Lavaqui. Estos trabajos

de los sehores Lizana i Vicuna completan, como ya

lo dije, de la manera mas feliz las pajinas que siguen,

pero, creo que no ban hecho todavia superflua su

publicacion. Gran lastima es que la importantisima

coleccion de cuecas i tonadas chilenas con su miisi-

ca, hecha por el malogrado senor don Ismael Pa-

rragues, todavia no haya visto la luz publica. Creo

que las autoridades del pais liarian una obra de me-

rito estraordinario si facilitaran la edicion de esta

obra postuma del insigne musico i folklorista en una

(1) Publicada en la Revista de Folklore Chileno, tomo IV, jnij. I

a 73. (Rev. Chil. de Hist, i Jeog. niim. 7. paj. 244 i sig).
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forma que tambien diera un proveclio pecuniario

mui merecido a la familia del desgraciado profesor.

Ojala qiie pronto tambien personas competentes en

musica estndiaran i publicaran las melodias tradi-

cionales de las decimas de los cantores populares

qiie pronto se van a perder en el abismo del eterno

olvido. Don Aniceto Pozo, el cantor que me ayudo

hace veinticinco anos en mi tarea, vive todavia i no

ha olvidado sus versos i siis melodias.

La publicacion que sigue se distingue de su ori-

jinal aleman por la supresion de algunas frases que

estimaba necesarias al presentar a un publico cien-

tifico estranjero una materia enteramente descono-

cida. Tambien he suprimido las notas referentes al

lenguaje vulgar chileno i sobre todo al diccionario

popular. Bn 1894 existia solo el Diccionario de Chi-

lenismos por Zorobahel Rodriguez, i acababa de salir

el trabajo de Camilo Ortuzar. Hoi el publico chileno

tiene a la mano numerosos libros mas completos.

Pero aim para los lectores de los demas paises de

lengua espahola no hai casi necesidad de recurrir a

las publica clones chilenas. A medida que estaba co-

piando los versos chilenos he ido averiguando si el

significado de los chilenismos habia de presentar di-

ficultad i puedo asegurar que dificilmente falta pa-

labra alguna en el excelente Diccionario de la Lengua
Espaiiola, publicado bajo la direccion de don Jose
Alemany I Bolufer (Barcelona, Bamon Sopena,

editor, 1917) que esta o deberia estar, en todas las

bibliotecas.

Santiago de Chile, 3 de Noviembre de 1918.

E. Lenz.



INTRODUCCION

§
1, —Chile se distingue de la mayor parte de los

I paises hispano-americanos en que sus habitantes

j
desde el ultimo inquilino hasta el hacendado mas

I
pudiente constituyen una nacion uniforme de len-

I: gua castellana que se ha formado por la mezcla de

I los conquistadores e inmigrantes espaholes con la

I

mas orgullosa i valiente de las tribus indijenas de

America, los araucanos. Estos misnios, conio tantos

»l otros pueblos de baja cultura, se Hainan simplenien-

te «la jente del pais» mapuclie, i se conservan puros

[i solo en algunas provincias del sur, en las cuales la

i cultura va haciendo rapidos progresos, internando-

se en las selvas virjenes con los ferrocarriles que

' ponen en comunicacion las ciudades i aldeas, naci-

das de antiguos fuertes espaholes i al rededor de las

colonias agricolas. Alla siguen viviendo los indios

o, mas bien, veietando i acabandose, esterminados

i
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por el alcohol i la rapiha del bianco civilizado que les

quita sus tierras. Solo una parte de ellos al aprender

el Castellano olvida su lengua primitiva i cambia el

traje nacional del chiri'pd por el pantalon enropeo.

de modo qne sus hijos sb trasforman en chilenos ne-

tos; plies basta ver la mayoria de la poblacion rural

de Chile para convencerse de que esta compuesta

de una o dos partes de sangre europea, mezcladas

con tres o cuatro partes de procedencia India.

Es la particularidad de Chile, comparandolo, por

ejemplo, con el Ecuad.or o Bolivia, el que la lengua

i la nacional idad indijenas hayan sido completa-

mente absorbidas por la espahola, mientras en la

mayoria de los paises de la America Central i Meri-

dional la poblacion india vive to da via al la do de la

criolla, como en Chile su cede solo en la antigua «fron-

tera». Cuando i como se ha verificado esta absorcion

completa en cada una de las provincias del pais, es

dificil decirlo, por la falta de datos. El padre Luis

de Valdivia declara en su Gramatica Araucana del

aho 1606 que «desde la ciudad de Coquimbo i sus

terminos hasta las islas de Chiloe i mas adelante»

corria en todo el reino una sola lengua con pocas

variaciones dialectales; el Padre Bernardo Haves-

tadt, en 1765, menciona todavia el dialecto indio

del arzobispado de Santiago. Desde comienzos del

siglo XIX, en cuanto sepa, apenas si se habla de la

existencia de indios al norte del Bio- Bio. Tan favo-

rables circunstancias etnicas las debe Chile a la

afluencia estraordinariamente numerosa de guerre-

ros espaholes requerida por la tenaz resistencia de

los indios araucanos. El desarrollo de la nacionali-

dad chilena de nuestros dias ha sido paulatino i pa-
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rejo i, de consiguiente, sano. El elemento africano

felizmente en la mas pobre de las colonias, que no

producia ni oro, ni azucar, ni cafe, ni tabaco, niinca

ha tenido mayor importancia, i aun en el ultimo si-

glo ninguna inmigracion europea ha sido tan fuerte

que haya podido alterar el caracter de la nacion chi-

lena, como quiza sea el caso en la Arjentina por los

elementos italianos. La inmigracion mas compacta

en Chile, la alemana, era tal vez demasiado distinta

para ejercer influ encia sobre el pueblo chileno, i,

ademas, a lo sumo pudiera haberse hecho notar en

las provincias del sur donde en la primera mitad del

siglo pasado dominaba to da via el indio, i que estan

fuera de cuestion para la materia de este trabajo.

El que una nacion desarrollada sobre base tan

Sana, haya logrado formarse un caracter propio i

peculiar, no podra sorprender a nadie. Creo que Chile,

que ha producido el dialecto vulgar mas caracteris-

tico entre todos los hispano-americanos, tambien

brindara la cosecha mas rica en materia de folklore

i literatura popular.

Solo estudios que estan por hacer podran deslin-

dar con mayor exactitud hasta cjue estremos la li-

teratura i las costumbres populares chilenas con-

servan restos de la epoca, de los conquistadores i de

los .siglos XVTT i XVIIT; cuanto es debido a los an-

tepasados indios i cuales rasgos solo se ban desarro-

llado dentro de la vida propia de la nacion. Por el

moniento faltan todos los trabajos preliminares i,

careciendo de bibliotecas folkloricas, me he liniita-

do a recojer de primera mano toda especie de poesias

populares, refranes, proverbios, cuentos de hadas i

de brujos i otros materiales de folklore. El caudal
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que he conseguido en los cuatro anos corridos de mi
permanencia en Chile es ya considerable, pero to-

davia no he pensado en elaborarlo. Por hoi me limi-

to a estudiar sola mente la poesia popular impresa

de los «poetas populares» i su presentacion por los

«cantores».



CAPITULO I

Los poetas i cantores, su instrumento i sus formas

poeticas

§ 2. —Es iin rasgo mui caracteristico de la poesia

popular chilena el que se divida rigurosamente en

una rama masculina i una femenina. Cada una de

ellas tiene sus argumentos, su metrica, su canto i sus

instrumentos particulares i propios. Es comun a am-
bas ramas que el canto se hace casi siempre en voz

mui aguda; las mujeres usan de preferencia el fal-

sete, lo que produce una impresion estrana al oido

aleman. Las cantoras cultivan casi esclusivamente

la lirica liviana, el bade i cantos alegres en estrofas

de cuatro i, menos a menudo, de cinco versos; sus

instrumentos son el arpa i la guitarra. Los hombres,

en cambio, se dedican a los escasos restos del canto

epico (romances), la lirica seria, la didactica i la

tenzon (controversia poetica, llamada «contrapunto»).

La forma metrica preferida es la decima espinela
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sii instrumento el sonoro «gnitarron». El acordeon,

con que los hombres a menudo acompanan los bai-

les, como prodiicto de la industria europea, no se

puede contar entre los instmmentos populares.

El arte de una buena cantora que dispone de un

a bun dan te tesoro de versos i melodias en ambos

instrumentos goza de mucho aprecio entre las cla-

ses bajas de la poblacion; un foeta que es a la vez

musico i cantor, que sepa mas de tres o cuatro ento-

naciones en el guitarrbn i tenga habilidad para im-

provisar interesantes «dedicatorias» i «despedidas»

(cogollos) es, por su rareza, un objeto de la admira-

cion de su clientela artistica. Entre la jente culta

liai solo pocas personas que siquiera conozcan esos

tipos raros por no liaber tenido ocasion de admirar-

los en una fiesta popular. Lo mismo se debe decir

de los pocos musicos que^ emplean aun ol antiguo

violin de tres cuerdas, el verdadero rahel, que se to-

ca apoyado en la rodilla. La mayor parte de los chi-

lenos cultos conocen el nombre del rabel como si-

nonimo del violin ordinario.

En jeneral no cabe la menor duda de que ya sola-

mente el canto femenino con sus poesias livianas

(tonadas) i acompanamientos de bailes {cuecas), es

verdaderamente popular; el canto masculino lo ha

sido en sus orijenes, pero hoi sobrevive unicamente

en pobres restos, que, por esto, son tanto mas inte-

resantes para el folklorista.

Por esta misma razdn las verdaderas cuecas i

tonadas populares solo rara vez se apuntan i menos
se imprimen. Andan por millares de boca en boca,

en estrofas aisladas i menos a menudo en composi-

ciones enteras; se varian i se improvisan siempre de
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nuevo. Cada chileno sabe de memoria unas cuan-

tas estrofas al menos, i entre media docena de mu-

jeres del pueblo casi siempre hai alguna [que sepa

cantar algunas cuecas i tonadas, acompanandose

con algunos acordes de la guitarra.

La poesia pesada de decimas con sus composicio-

nes largas dificilmente se puede retener en la memo-
xia sin ayuda de la escritura i tiene, pox esto, un ca-

xactex mas elevado, un tanto docto i, de ahi, didac-

tico. El huaso cantor guaxda buena paxte de la dig-

nidad del txovadox de la edad media, que gusta de

esponex a su publico estasiado, su sabiduxia xecon-

dita de hombxe de espexiencia supexiox que conoce

al mundo. Como los «maestxos cantoxes» del siglo

XVI, no tiene nada del coplexo mendicante de las

fexias,.sino que ejexce el axte pox el axte i paxa ganai

aplausos; le dedica comunmente solo sus hoxas de

ocio i gana su vida con algun negocio u oficio hon-

xado.

Solo^ una paxte de los poetas liacen impximix sus

pxoducciones poeticas i asi dan cuenta al pueblo de

acontecimientos nuevos i de espexiencias antiguas.

Estos son los «poetas populaxes» de oficio que ocu-

pan un nivel social un poco infexiox que los «canto-

xes». Las hojas en que publican sus vexsos se paxecen

a los suflementos editados pox los diaxios modexnos.

Salen casi solo con motivo de algun acontecimien-

to estxaoxdinaxio, un asesinato atxoz, un accidente,

un fusilamiento de algun cximinal, etc. El fexroca-

xxil lijexo distxibuye las hojas sobxe el pais entexo,

el «suplementexo» que en tal caso se txasfoxma en

«vexsexo» vende la hoja en cinco centavos pox las

calles. El que adquiexe la lioja tendxa que leexla a
2. —ANALES. —MAYO-JUNIO.
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sus companeros i conocidos que ignoran el dificil

arte de la lectura. Quiza alguii cantor enriquezca

con alguna produccion su repertorio; pero, en jene-

ral, estas hojas ya no son destinadas al canto, sino

a la simple lectura.

§ 3. —Gran parte de las noticias en qiie fun do mi

esposicion las debo a un cantor santiaguino Aniceto

Pozo, O'tras al poeta popular ciego Hi'polito Cordero.

Don Aniceto es de oficio carpintero, un joven bien

parecido, de treinta anos apenas. La mayor parte

de la semana la dedica al trabajo; pero el Saba do

por la tarde suele aceptar la invitacion de algun co-

nocido o j^ropietario de una fonda rustica en los al-

rededores de Santiago, donde permanece basta el

lunes. Asi lo vi en una tarde de domingo sentado

debajo la ramada del bodegon de Renca, en sus ro-

dillas el guitarron, rodeado de una^ quincena de bua-

sos i unas pocas mujeres, la mayor parte en cucli-

llas, otros sentados en silletas bajas. Alii les canta-

ba del cielo i de la tierra, de amor i de pelea, mez-

clando de vez en cuando algun versito jocoso. El pu-

blico en silencio prestaba atencion i en los interval

los circulaba el 'potrillo con el fa moso ponche en culen,

fabricado con anis del mono que uno brindaba al

otro con frases ceremoniales como «le quito el ve-

neno» (le brindo el primer tiago), «le comprometo»,

«le cumplo» (o: «se la hago», «se la pago»).

§ 4.

—

El instrumento en que el cantor acompaiia

sus poesias, el guitarron, es una especie de guitarra

grande de 25 cuerclas. Don Aniceto, que construye
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tales instrumentos, me esplico sus detalles con los

siguientes terminos tecnicos: (1).

La caja del guitarron es un poco mas alta (13 cm.),

i ancha (24 cm., en la parte superior i 32 cm., en la

inferior) c[ue la de una guitarra ordinaria. El mastil,

llama do brazo, es un poco mas anclio, pero mucho
mas corto (desde la ceja hasta la caja 23 cm.). En
cambio, el clavijero es mui largo (23 cm.), pues tiene

tres hileras de siete clavijas cada una, que sujetan

las 21 cuerdas principal es. Estas alcanzan desde la ceja
,

llamada cejezuela, en pronunciacion vulgar sijesuela,

hasta el pontezuelo
,

i se pueden acortar por semitones

mediante siete trastes, que son dispuestos «de mayor
a menor» de una manera bastante injeniosa. Ya que

el carpintero, sobre to do en el carnpo, no podria fa-

cilmente hacer los trastes de metal, como es costum-

bre en los instrumentos parecidos que se venden en.

el comercioj i hechos de madera (como lo son la ce'

jezuela i el pontezuelo) se desgastarian lijero, los

trastes se hacen de la misma cuerda de tripa que sir-

ve para los nervios mas agudos, torciendo sucesiva^

mente 8, 7, 6. . . hasta 2 de estas cuerdas delgadas i

pasando estas nuevas cuerdas en dos vueltas al re-

dedor del brazo del guitarron en el lugar marcado

por dos pequehas muescas en los estremos laterales

del brazo. Asi se consign en trastes resistentes i li-

sos que en caso de descompostura se pueden reno-

(
1

)
Las mediclas que agrego corresponden a ejemplar que me

regale, en 1905, mi antiguo alumno i estimado amigo don Agustin

Cannobbio. Es, con escepcion de los adornos, completamente igual

al ejemplar de A. Pozo. No he visto nunca ejemplai’es con mas de 25

cuerdas, que menciona Julio Vicuna Cifuentes en la introduecion de

sus Romances Populaces i Vulgarea (Santiago, 1912, p. XXTII), lo

que no quiere decir que no existan.
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A"ar con facilidad. De este modo cada cuerda del ins-

tmmento se puede acortar hasta la quinta superior.

La encordadura se compone de las «cuerdas» pro-

piamente tales de tripa, de «entorcliados» sobre liilo

de seda (que tambien se 11a man «bordones») i de

«alambres» que son «canutillos de alambre» estira-

dos que siempre guardan cierta ondulacion, con:o si

•se sacara el alambre de la cuerda entorchada de m'l

de guitarra. Todas las «cuerdas» son de un mismo

grueso, algo mas delgadas que un mi de violin, ilos

alambres se sacan todos de un mismo canutillo, de

modo que la diferente altura musical depende solo

de la diferencia de tension, que en toda la encorda-

dura es relativamente escasa; por consiguiente el

tono del instrumento es mui suave. Creo que jene-

ralmente tambien se usa un mismo entorcbado para

las tres cuerdas.mas graves.

Todas las cuerdas del guitarron estan a mui corta

distancia (poco mas de dos milimetros), pues la ceja

mide apenas seis centimetres i sujeta 21 cuerdas

que hacia el pontezuelo se apartan un poco mas

(10 cm., para 25 cuerdas). Las cuerdas principal es

se tocan siempre por grupos de tres hasta seis con

las uhas largas i bien cuidadas de los dedos pulgar

e in dice i se distribuyen como sigue:

1. —Primera orden: 4 alambres, 1 entorcbado;

2. —Cuarta orden: 4 alambres, 2 entorchados;

3. —Tercera orden (o las primas): 2 cuerdas primas,

1 alambre, 1 entorcbado.

4. ^—Tres alambres;

5. —Tres cuerdas.

A estas se agregan en cada la do dos cuerdas mas
• ortas, llamadas «tiples» o «diablitos», que solo al-
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canzan clesde el pontezuelo hasta el estremo de la

caja, donde se hallan dos clavijas a cada lado del

brazo. Los diablitos no tienen ceja i estan en las cla-

vijas un poco mas apartadas que en el pontezuelo;

son las unicas cuerdas que se tocan aisladamente,

El afinamiento es relativamente el siguiente:

Las notas mmimas designan los entorchados, las

semiminimas los «alambres», las corcheas las «cuerdas»

i las Semico rcheas los «diablitos». Digo que el afina-

miento es relative, porque los cantores no usan dia-

pason normal. He fijado el tono mas grave del ins-

trument COmo do.

El guitarron es usa' casi esclusivamente para tocar

«entonaciones de poesias», de las cuales la mayor
parte de los miisicos saben solo unas tres o ciiatro;

buenos cantores, como Pozo, a veces mas de una do-

cena. Cuecas i tonadas se acompanan solo escepcio-

nalmente en el guitarron; por otra parte es posible

arreglar las entonaciones de poesias para tocarlas

en la guitarra comun. Un buen musico sabe «tras-

poner» las melodias segun el instrumento.

§ 5 .
—-Por poesia se entiende en la metrica popu-

lar chilena sola mente la forma tipica del canto mas-

culino, i la decima octosilabica con la distribucion

de las rimas ahbaaccddc, que es conocida en la me-

trica castellana bajo el nombre de \<decima espine-

la» segun su inventor Vicente iMartinez Espinel

(
1550 - 1642 ). Sin embargo, estas fechas marcaran.
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solo la fijacion definitiva de esta forma poetica, mas

no su comienzo. Estrofas de igual indole con distri-

bucion mui parecida de las rimas (por ejemplo;

ahhahcdccd, ahaahcdccd) ban sido corrientes en la

poesia cortesana espanola desde el siglo XV (1).

En el Cancionero de Baena prevalece to da via la es-

trofa de ocho versos, aunque tambien se hallan es-

trofas de 6, 7, 9 i 11 versos. Pero ya en el «Cancio-

nero llamado guirlanda esmaltada de galanes y elo-

quentes dezires de diuersos autores, copilado y recole-

gido por Juan Fernandez de constantina vezino de

helmez», rarisimo incunable, del cual poseo una co-

pia, se encuentra repetidas veces la decima, preci-

samente en glosas de seis estrofas, de las cuales la

ultima se llama «cabo» o «fin»,como en las poesias clii-

lenas. En el Cancionero Jeneral la decima ya es fre-

cuente. Tomando en cuenta la semeianza"" de los ar-

gumentos i del estilo, no cabe, pues, ninguna duda

de que la poesia de nuestros poetas po pula res es un
directo descendiente de la poesia «de arte mayor»

que fue tan cultivada por la sociedad cortesana de

la Espana del siglo XVI. Evidentemente 11 ego a

Chile con los caballeros de la conquista i siguio fo-

mentada por los guerreros, los empleados del rei i

los clerigos que llegaron hasta media do s del siglo

XVII.

§ 6. —Segun la metrica popular chilena la forma

normal de una poesia es la siguiente: comienza por

una euarteta que contiene el tema; siguen los cuatro

(1) Cristobal de Castillejo ( 1490-1556) usa con frecuencia decimas
fie octosilabos con las rimas a h a a b c c d d c, a h b a h c c d d c \

otros. r^lase Bibl. de Aut. Esp. tomo .32, p. 247 i sig.
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(e.strofa.s) <pe constltuyen el ckhancllo, la ;^k-

sa, del tema, i ,se termina por el qiiinto pie, qiie con-

tiene el «fin» o la «des'pedida»

.

Cada «pie» consta de

diez «palahras» (versos). Como la melodia i el acom-

pailamiento exijen la decima completa, los^ cuatro

versos del tema se completan con seis versos mas
que constituyen una especie de exordio improvisado

por el cantor, i que no se agrega cuando se imprime

la poesia. Cada vez el nltimo verso de la decima debe

repetir un verso de la cuarteta en el orden primiti-

ve. La ultima decima nmestra su caracter de despe-

dida comenzando por una palabra tipica, como al

fin, uHimamente
,

por ultimo, o por un vocative «se-

nores» u otro.

Presen to como muestra una poesia de Bernardino

Guajardo, el mas importante de los «poetas popida-

res» que debe haber muerto por el ano 1887. Sus

obras, con el titulo «Poesias Populares» se ban pu-

blicado en nueve tomitos en 16.° de 96 pajinas cada

uno: Guajardo debe su fama al hecho de' haber sido

el cantor nacional de la guerra del Pacifico contra

la coalicion peru-boliviana. Su memoria esta viva

entre los po etas del dia, como lo prueban los versos

siguientes, tornados de un «contrapunto» (tenzon)

de Cordero con Meneses. Dice asi:

Si hoi me tardo en con testa r

El desafio tan serio,

Puedes ir al Cernenterio

Al gran Guajardo a buscar.

Si quieres tii contestar

No penseis que yo ,soi brosa.

Te subes a la riesjosa
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Nube de con stela cion

Porque sois un marie on

De poema escandalosa. (1)

He aqui el ejemplo de Bernardino Gluajaido (to-

ino III, paj. 831:)

Amor mal correspondido

Desde que te vi te a me
Desde que te a mo me'muero,

I miiriendome por ti

dicboso me considero.

Ojala nunca en mi vida

Hubiera logrado verte,

Por no sufrir una suer'te

Tan triste i tan abatida;

Deseo que la partida

El redo golpe me de,

I sera la causa que

Siga de tu amor la huella.

Sabes’ que yo, ingrata bella,

Desde que te vi te a me.

En mi amarga desventura

Solo me queda el decir

Que voi gustoso a morir

Por una rara hermosura.

De mi situacion tan dura

(I) Guardo en todos los ejemplos citados de la jDoesia popular im-

presa rigurosamente la ortografia i puntuacion de los orijinales.
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Hai voces c[ue desespero;

Tener consiielo no espero,

Estoi COmo prevalido,

I de una pasion herido,

Desde que te a mo me muei o.

Ya no tengo resistencia

Para tan doble rigor;

De este funesto dolor

Esla causa tu indolencia.

Tu pronuncias la sentencia

De mi ultimo frenesi,

I si te fijas en mi

Solo podras observar

Que estoi siempre al espirar

1 muriendome por ti.

En vuestras manos consiste

Mi desgracia o mi fortuna,

Tu eres la fuerte col una

Que me ata i me tiene triste;

Mira del modo que existe

Un amante verdadero,

Yo dar la vida prefiero

Si es que premio no merezca,

I aim cuando por ti fallezca

Dichoso me considero.

Al fin, quiero suplicarte

(^ue me digas la verdad,

Si me lias de tener piedad

Para mas no molestarte.

Yo me afano en adorarte
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1 veo (pe tu tambien;

f'iendo para mi un eden

De primorosas delicias,

Mis amorosas caricias

Me pa gas con un desden.

Mientras en tales argiimentos jenerales, referentes

a la vida humana, la cuarteta ( omunmente es un

verso dela j)oesia popular propiainente tal (femenina)

composiciones sobre argumentos de actualidad son

las mas veces completamente orijinales. Doi otro

ejemplo de Guajardo Tomo III, paj. 85).

Viva la Patria i sus bravos hijos

Lima, la gran capital

Del territorio peruano,

Ya se rindio a Baquedano.

Viva nuestro jeneral.

En su defen sa tenian

Sesenta mil combatientes;

I a nuestro s rotos valientes

Mui pocos les parecian.

Mientras mas hayan, decian,

Mas grande queda el tendal, ,

Llego el momento fatal

Para esa infeliz nacion,

I se rindio a discrecion

Lima, la gran capital.
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Primeramente a Chorrillos

Atacaron los chilcnos;

.''UK estaban los mas buenos

Soldados con sus caudillos.

Estos como'^corderillos

Corrian, pero era en vano;

Veian su fin cercano,

I en el conflicto mayor
Echo el hilo el dictador

Del territorio periiano.

En segiiida en Mira flo res

Sejes dio otra gran batalla;

Lu ego pusieron a raya

A los -vasillos mejores.

Veinticinco mil traidores

Alii tenia el tirano;

Nuestro tricolor ufano

En sus alturas flamea,

I esa soberbia ralea

Ya se rindio a Bacpiedano.

La primera division

Dio el atacpie a la derecha

Del enemigo. i lo estrecha

* Tomando su posicion.

Los cholos, como el cabron,

Se encierran en su corral.

Si esta batalla final

Pone termino a la giierra,

Diremos por mar i tierra:

Viva nuestro ieiieral!
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A1 fin, entre ellos los muertos

Pasaran de siete mil,

Que a ba yon eta i fusil

Fueron de lieridas cubiertos.

A los cadaveres yertos

Baquedano con cordura

Les ha dado sepultura

T hace curar los heridos;

La ruina de los vencidos

Es mal que no tiene cura.

Como se ve en los ejernplos precedentes, al fin del

verso cuarto se lialla regularniente una puntuaciou

mayor, a menudo tambien al fin del sesto; en cambio.

al fin del quinto verso no debe haber puntuacion, de

modo que el quinto i el sesto estan intimamente

u ’idos por el sentido i la construccion grama ticaly

estableciendo asi con sus rimas una estrecba union

entre las dos mitades de la decima, que inipide el sub-

dividirla en dos quintillas. Asi proceden comun-
niente los poetas populares chilenos, aunque no todos

observan estas reglas con el mismo cuidado que Gua-

jardo. Que estos detalles de la forma hayan sido im-

portados de Espaha, lo prueban los cuatro ejernplos

de cuartetas con glosa en decima espinela que se ha-

ban en el Romancero i Cancionero sagrados (Biblio-

teca de Autores Espaiioles, to mo 35, numero 912)

con la indicacion «An6nimo —Pliego suelto. —Valla-

dolid. par Fernando Santaren, sin a no de impresiom,

I’ara efectos de la comparaci'n cito un trozo:
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• No hai quicn a un caiclo levante

Ni quien la mano le de;

Como le ven por el suelo

TodOvS le dan con el pie.

Mira, cristiano, y advierte

Qne nuestro Senor amado
Va a morir crucificado,

Pues le condenan a muerte;

Por adorarte i quererte,

A1 Calvario va constante;

Ya cay 6 el Cordero amante

Con el peso de la cruz;

Hombre, ya cay 6 Jesus;

^No hai quien a un caido levante?

Y los furiosos ladrones

Muestran su furia y rigor,

Con atrevido valor

Le dan golpes y empellones.

jOh que duros corazones

Que en este mundo se ven!

Hombre, idonde esta la fe?

Caida la cruz esta,

Y en ella su Majesta;

iNo hai quien la mano le de? etc.

Estos versos son tan semejahtes, respecto a estilo

i metrica, a los versos relijiosos de las hojas sueltas

de Santiago, que cualquiera les atribuiria el mismo

orijen. Solo les falta cada vez la quinta estrofa con

el «fin», que talvez sc agrcgaba solo en la recitacibn.

Llamo la atencion al hecho curioso de que la palabra
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caido en la cuarteta se cuenta como disilaba, en la

caida la cruz estd se cuenta como ties silabas; esto co-

rrespondera, en Espana lo niismo que en Chile, al

caracter mas vulgar de la cuarteta, mientras la glosa

es culta.

§ 7. —Una ampliacion de la simple glosa es la «Poe-

s'la con contrarresto» o «Poesia cdntrarrestada». Doi

como ejemplo la Batalla de Oliveros con Fierahrds

(Guajardo, to mo V, p. 20 i sig.) En la impresion de

Guajardo parece que se trata simplemente de dos

glosas seguidas de'cinco estrofas cada una, que se dis-

tinguen solamente en quelos cuatro versos de la cuar-

teta en la prirnera poesia se repiten al fin, en la segun-

da al cornienzo de cada decima. Pero en la, presenta-

cion cantada, el musico debe proceder alternando

con las estrofas de las dos poesia s. Segun un ejemplo

(pie oi a Aniceto Pozo i que, segiinmedijo el cantor,

esta conforme a la manera tradicional, la presen ta-

cion de una poesia con contrarresto Se liace de la ma-

nera siguiente: El cantor se dirije, despues de un corto

preludio en el guitarron, a su publico, o a la persona

de mayor importancia entre los presentes, con un exor-

dio de seis versos mas o menos impro visa dos. La pri-

niera decima concluye con los cuatro versos del tenia;

En seguida canta la prirnera estrofa de la glosa que

comienza: El mui noble emperador i concluye: Los

doce pares de Francia, el primer verso de la cuarteta.

En seguida viene la prirnera estrofa del contrarres-

to, empezando: Los doce pares de Francia i terminando

por el primer verso de la glosa: El mui noble empera^

dor. Pero los primeros ocho versos del contrarresto

no se cantan sino que se recitan, «se dicen en prosa» se-
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gun la denoininacion del cantor (1); solo los ultimos

versos de cada decima del contrarresto se deben can-

tar. Del mismo modo se sigue con la segunda decima

de la glosa, continuando con la misrna del contra-

rresto, hasta conclnir con la ultima estrofa contrarres-

tada. Pondre a las estrofas la nuiiieracion qne les co-

rresponde en la presen ta cion:

Batsilla de Oliveros con Fierabras

Los doce pares de Franoia

Entraron a la Turquia;

El almirante Balan

Sus estados defendia.

Glosa:

1) El niui noble emperador

Carlo Magno i sus vasallos,

Cayeron como unos rayos

Destruyendo al gran senor;

AlH rein aba el error

I la estiipida ignorancia:

Triste fue la circunstancia

(1) Prosa es la antigua denoininacion castellana para versos que se

recitan sin melodia. Asi dice ya Berceo (Sto. Domingo de Silos, 2.'^ es-

trofa): «Quiero fer una prosa en roman paladino», En el Romancero y
Cancionero SagradoB en la Nota al N.° 670, dice un dociimento del

ano 1552:

A(iui se acaba la glosa.

Qu’ es de scntido moral,

Hecha en elegante prosa,

Util i mui provcchi sa.

Con privilegio real.

If
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A1 verse en aquella tierra,

Sufriendo una cruda guerra

Los doce pares de Francia.

Contrarre^^to'.

2)

Los doce pares de Francia

Eran doce Caballeros,

Estos valientes gnerreros

De nobleza i de constancia.

Fierabras con arrogancia;

Moro de estrano grander,

En el campo del honor

A los doce desafiaba.

De esto se mara villa ba

El mui noble emperador.

3) Don Roldan el esforzado

No se atrevio al desafio,

I Oliveros, mal herido

Salio donde era llama do;

Hallo al turco recosta do

I le ha bio con cortesia,

Diciendole que el venia

A pelear con los paganos.

De ese modo los cristianos

Entraron en la Turquia.

4)

Entraron a la Turquia,

Cuando Oliveros vencio,

I el bautismo recibio

El gran rei de Alejandria;

De la sangre que corria
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Qiiedo el campo consagrado,

El vencedor mencionado

Tres mil turcos acabo,

I otros tantos destrozo

Don Koldan el esforzado.

5)

Mas cincuenta mil infieles

Cautivaron a Oliveros,

I a otros cuatro companeros,

De sus amigos mas fieles;

Estos en tormentos crueles

Dispuestos a morir van,
,

Sus quejas al cielo dan

Con grave congoja i pena,

I al suplicio los condena

El almirante Balan.

6)

El almirante Balan

Su sentencia revoco

I a una torre los mando
Maniatados como estan;

Entra la tiija del sultan

I os dice: no te receles,

Aun quiero que a mi apeles

I mi deseo es salvarlos,

Yo se que van a atacarlos

Mas cincuenta mil infieles.

7)

Floripes, la mas herniosa

De todas las damas era,

I en Gui de Borgona espera

Que le admita por esposa;

Les present© jenerosa
3. —Anales. —Mayo—’Jukio



540 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

Las armas que alii tenia

Su hermano cuar do salia

A1 campo con su turbante;

I el poderoso almirante

Sus estados defendia,

8)

Sus estados defendia

Con los jigantes feroces,

Creyendo en los falsos dioses,

An tores de la herejia.

La doncella pretendia

Ser de Dios alrna dichosa,

I en la pila misteriosa

Se hizo cristiana por fe.

De toda Turquia fue

Floripes la mas hermosa.

9) A1 fin, por su propia mano
Les did en una copa de oro

El mana o rico tesoro,

I Oliveros quedo sano;

Bendicen al Soberano

Con gran placer i alegria;

Los llevo donde existia

El idolo de Mahoma,
I las reliquias que a Koma
Con el tiempo volveria.

10)

Con el tiempo volveria

’ Aquellas reliquias santas,

Humillandose a las plantas

De la imajen de Maria;

Constantemente creia



RODOLFOLENZ 541

El Dios divino i humano,
lies dio vestidos paganos

A los cinco prisioneros,

T los armo caballeros,

A1 fin, por su propia mano.(l)

§ 8. —Fnera de las decimas, que a rnenudo se com-

ponen i se can tan sin ser glosas de una cuarteta (en

tal caso la introduccion mas o menos improvisada

debe ser una decima completa), los cantores, segim

las noticias que he podido recojer, hoi solo conside-

ran cuartetas como materia normal de su repertorio

cuando se usan para la controversia poetica, llamada

en Chile contrapunto, versos de dos razones o palla.

Este deporte poetico es indudablemente la directa

continuacion de «preguntas i respuestas» que ya se

hallan en el Can cion ero de Baena i a bun dan en los

demas cancioneros i son debidas a la imitacion de

la tension provenzal.

^E1 altercado se puede hacer ya por cuartetas con

glosa de decimas, ya por decimas sueltas o por cuar-

tetas solas. Esta ultima forma con su rapido cambio

de personas es la unica que todavia a veces se culti-

va en verdadera improvisacion entre dos, <^palladores»

.

Son verdaderas preguntas de examen mutuo referen*

tes al arte i la sabiduria del poeta popular. Esta sabi-

(1) Noinsistere en este trabajo en las incorrecciones de lenguaje que

son debidas a la influencia del dialecto chileno. Mano—paganos. co-

nuna —fortuna, vasallos —rayos, desafio —herido, son para el poeta

popular buenas rimas que el cajista en parte ha conformado con la

ortografia correcta.
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duria, jeneralmente postiza, que se ha trasmitido de

boca en boca durante siglos, i a veces se refresca de

los textos de colejios, (1) esta llena de las reminiscen-

cias mas grotescas de la edad media i del tiempo del

renacimiento. La mitolojia antigua, la historia sagra-

da del Antiguo Testa mento —sobre todo los patriar-

cas i Salomon —el Nuevo Testa mento i las leyendas

de los santos, la historia de Carlomagno i sus paladi-

nes, la astrolojia, la jeografia, historia profana, reli-

jion, filosofia, todo esto forma un con junto por demas

curioso i revuelto,

Pertenecen al mismo grupo de materias las rihas

personal es entre diferentes poetas po pula res vivo«,

en las cuales la envidia por la competencia comercial,

calumnias i acusaciones, pero tambien la vanagloria

fundada en la superioridad propia, desempenan los

papeles principales. A veces se ponen mutuaniente

preguntas realmente complicadas sobre historia i as-

tronomia, que el atacado contesta en la proxima

hoja suelta de versos. Por desgracia no es raro que &e

contenten con retarse uno al otro con las palabras

mas groseras, enteramente faltas de gracia. En jeneral

hai que confesar que la poesia seria, masculin.a se

esta acercando a una rapida decadencia, i el valor

poetico de las hojas actuales solo rara vez ilcanza si-

quiera la altura relativa de Bernau’dino Guajardo.

La poesia propia mente popular de strofas cortas,

las tomadas en cuartetas i quintillas, los versos de

cueca que cantan las mujeres, encierran a veces ver-

daderas joyas de lindos pensamientos espresados en

palabras sencillas, pero sentidas. Su orijinalidad, sin

(1) El poeta Meneses dice una vez a su colega Reyes: «Andate a

una libreria a comprar la historia griega».



RODOLFOLENZ 543

embargo, es escasa; iguales ideas i sentimientos se

hallan en la lirica de to das las na clones. En cambio,

la poesia seria, conio dejeneracion vulgar de la lirica

cortesana de antano, sin valor estetico como esta,

tiene bastante interes historico i etnolojico para jus-

tificar la publicacion de tales documentos.

Citarc en las pajinas que siguen algunos ejemplos

de «contrapunto» caracteristicos en este sentido sola-

mente, comenzando por un Contrapunto entre un ver-

sero i una nina del poeta que se firma «E1 Loro» por-

que da una verdadera leccion objetiva acerca de la

manera como se espenden log versos, aunque, lo que

es mui raro en estos productos literarios cbilenos,

terrnina en una punta picaresca:

1) Un muchacho vendedor

que andaba como pelota

vendiendo verso en Quillota

inundado de sudor,

fue llama do con primor

por una linda muchacha

tentadora i vivaracha

como el rnismo Paraiso,

el muchacbo oyo el aviso

i acudio con mucha facha.

2) En cuanto 11 ego el versero

donde la que lo llamaba

a gritos le pregonaba

de sus versos el letrero;

<.<La muerte de un bandolero,

Un feroz asesinato,

Prision de Pancho Falcato,
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Un marido apunaleado,

un nifio descuartizado,

i El perro que mato al gato»

3) Quedo la nina encantada

del variado material

pero le parecio mal

ver la hoja inui ajada

porque se hallaba arrugada

por el viento del espacio

i le dijo rnui despa cio,

mientras buscaba sencillo;

pero maldito chiquillo,

ipor que lo traes tan lacio?

4) El versero que era agudo

i lejos de ser San Pablo

pa reel a el mis mo Diablo

pero ma^ listo i cachudo,

baciendose el lanudo

i que no quebraba un hueso,

con un tonito travieso

le dijo i con su risita:

i usted tambien, senorita,

ipa que lo quiere mas tieso?

5) La nina miro al versero

i hasta la una se encendio,

saco un cinco i le pago

i se puso a leer el verso;

cuando cada cual, disperso

se vio, se bicieron un guino,

se miraron con carino
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al traves de la campina

el rnurmurando: jque nina!

i ella diciendo: jque nino!

En la guerra literaria estallada hace anos ya, i aun

no terminada entre los dos poetas santiaguinos Hi-

polito Cordero i Daniel Meneses, ambos estan agotan-

do los tesoros de su indijesta sabiduria tanto como
el acervo de injurias i denuestos. Por la acuniulacion

de palabras doctas, a menudo mal comprendidas,

estas «preguntas» i «con testa cion es» a veces se tras-

forman en verdaderos «versos de literatura, historia

o astronomia», de los cuales hablare mas adelante.

Con frecuencia esa palabreria pseudocientifica llega

a ser completamente incomprensible i precisamente

por esto fascina con su retumbancia vana al pueblo

ignorante, para quien lo incomprensible llega a ser

sinonimo de lo misterioso i sublime. Es el mismo sis-

tema que empleaban los provenzales en sus versos

del trobar escur; el mismo que hace tan aburrida la

lectura de las alusiones mitolojicas acumuladas en

ciertos productos de los poetas cortesanos de los si-

glos XV a XVII. He aqui un ejemplo de Hipolito

Cordero:

Al poeta Meneses.

Aquel que vive en altura

I pisa tan elevado

Cuando se ve derribado

Conoce su cruel lociira.
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1) Aquel sabio practicado

Con bases de esquilon

Quiere dar esplicacion

A1 denso velo azulado.

Aunque sea un ilustrado

Con prueba de la escritura

Ni un astronomo asegura

Lo que otros ponen atajo,

I asi es como viene abajo

aquel que vive en altura.

2) El saber es una plana

De aquel to mo incomprensible

I el atrevido visible

For esta leccion se afana.

Esta potencia inhumana
Habla del celeste airiado.

El cuarto cielo espejado

Con su lumbrera adelanto

A1 autor que sabe tanto

I pisa tan elevado.

3) Se ve que en el quinto cielo

Esta el sol en firmamento,

Marca su grado viol en to

I encierra los paralelos,

A1 setimo sin recelo

Saturno esta colocado

Aquel astro de mas grado

Venus me da a comprender,

I bien puede conocer

Cuando se ve derribado.
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4) Neptuno en circulacion

Jira su luz en decreto

I mas de un siglo complete

Tarda -en dar revolucion,

Refleja en su oposicion

Pala i Flora lo asegura.

Los primaries su postura

Continuamente dan guerra;

Si el instruido se encierra

Conoce su cri^el locura.

5) AT fin, se ve el gran sumario

De planetas distinguidos,

Mil cometas alu didos

Circulan a los trinarios

Tambien los once primaries

Dan reflejo en sus columnas

Dan brillo en sus tri bunas

Lo dice el mas entendido;

I por lo que se ha medido

Son mas altos que la Luna.

Si los versos precedentes no son mas que absurdos

rimados, los que sigtten en la contestacion de Meneses

se hacen intolerables por sus <a’ipios» excesivos:

Pregunta Historica al'mismo poeta (Cordero).

iCual fue el primer Faraon

Que en Ejipto goberno?

;Que leyes establecio?

Dime, si eres de razon.



548 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

1) Hombre, en tu sabiduria,

Buscandote aqul el resquicio,

El primer monarca ejipcio

^Que nombre es el que tenia?

Para ver tu fantasia

Voi a oir siguiendo el son

A1 toque del guitarron;

Esta verdad sin mentir,

Cordero, me has de decir

iCual fue el primer«»Faraon?

2) Hasta donde llega a ser

Del popular la turban za,

Que a las altoras se avanza

Pero nada puede ver.

Donde el mismo Leverrier

Quiso ir i no alcanzo,

Ya que su ciencia encumbro,

Le pregunto al tal versero

iCual ha si do el rei primero

Que en Ejipto goberno?

3)

,Me hablo de once primaries

Como astronomo el autor,

I rico improvisador

De los puntos planetarios.

Con sus movimientos diarios

Pala i Flora me nombro,
El sol tambien me cambio
Al quin to cielo en el a sun to;

Del rei que yo te pregunto:

iQue leyes establecio?
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4J Tambien dijo que era fiera (1),

Creerlo es un imposible,

Venenosa i mui temible

Criada en la cordillera,

A mi ninguna pantera

Me asusta, ni el escorpion,

Ni menos este leon (2)

Porque hasta ciego ha quedado,

De lo que te he preguntado

Dime, si eres de razon.

5) A1 fin, por la astronomia,
' El rimador se alborota;

Pero no sabe ni jota

Los textos que hai hoi en dia,

Menos la mitolojia

Habra alcanzado a estudiar,

I asi se quiere elevar.

Sin darme a saber porque,

Un Dios que yo le nombre
Me lo quiso criticar.

§ 9. —El contra punto propiamente tal prefiere

como tema la oposicion de dos personajes caracteris-

ticos de diferentes clases sociales o grupos politicos.

(1) Estas parabras se refieren al segundo poema «A1 mismo poets*,

que publico Cqrdero junto con el arriba citado. Su tema cone asi;

Soi la sierpe venenosa

Q.iie tengo doscientos cachos

Para herir al populacho

De poema escandalosa. (i5Jc!)

(2) Alusion poco delicada a la ceguedad de Cordero, causada por

la viruela.
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Asi encuentro en mi coleccion repetidas veces el futre

(lechuguino) con el huaso, con su lenguaje caracte-

ristico, el anciano i el moderno, el Yanke i el cliileno,

Balmaceda i Jorje Montt, el presidente anterior i el

actual. Bn otra hoja discute Jorje Montt con ml Puehlo»

que se queja de los nuevos impuestos, de modo que el

contra pun to llega a ser un acre sirventes politico.

Contrapunto del futre con el huaso

(Por Adolfo Reyes).

EL FUTRE:

Vete huaso impertinente

De mi presen cia perplejo,

Antes que te haga volver

Para atras como el cangrejo.

1) Publico, ponga a ten cion

Lo que me dice este huaso •

De que a golpes i a pencazos

Me hara perder la razon.

Lo creo, por que estos son

De malos antecedentes. •
No saben tratar la jente,

Estos necios de mal seso

Y antes que te mande preso

Vete, huaso impertinente.

2) Si no te mandas cambiar
Sin continuar tus asuntos,

Llamo al policial del pun to
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Y preso te ha go -llevar,

Por ti voi a reclamar

Y en libertad no te dejo,

Por eso si ves tal riesgo

Ve modo de moderarte

Y mui presto retirarte

De mi presencia perplejo.

3) Falto, necio, impertinente

Ya te he dicho que te vayas

I no vengas, vil, canalla,

Con palabras insolente.

Si no te vas prestamente,

Hago llevarte al cuartel,

Por eso, impavido infiel,

El irte mejor sera

A to mar urbanida

Ant^s que te haga volver.

4) Importune charlatan

) Por tus frases interpreto,

Eres un necio indiscrete

I quizas un holgazan,

Vete, que ahi va un guardian

De orden sin ningun riejo

Lo 11a mo i a ti, perplejo,

Preso por cierto te mando
I tienes que ir reculando

Para atras como el cangirtejo.

5) Por fin, bestia estravagante.

Sin ningun inconveniente

He aqui por insolente
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Iras preso en el instante,

Sois un huaso petulante

Sin pisca de educacion

No conoces la razon

Por bajo de tu ignorancia

Hablas de estravagancia

Sin ceso ni relijion.

CONTESTACIONDEL HUASO

Vea senor caballero

No me este tratando mal

Mire que lo hago balar

Como una vaca o ternero.

1) Bastante me ba pololeado

Sin darle mayor razon

I esta espuesto a que tronpon

Le de por desvergonzado,

Mire que soi empalado

Y mui rico moquetero

Lo hago perder el colero

Si conmigo se autoriza

Lo aviento como ceniza

Vea senor caballero.

2) Me va a manda r al cuartel

Porque no callo la boca

Pero yo con esta zoca

Que tengo, que le he de hacer,

De un punete lo hago heder

Y la comida aflojar
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Tal cosa le ha de pasar

Le digo amigo afutrado

Si no quiere estar guanteado

No me este tratando mal,

3) Si el pa CO preso me lleva

For este futre, me con ....

Le arrimo un buen bofeton

Y a el le rasgo la leva

Preso, una buena breba,

No me llevais pulicial

Y si me queris llevar

Le dijo el huaso al sol da do

Como chivatillo alzado

Mire que lo ha go balar.

4) Pucha el hombre maricon

Que encontre con este paco

Se enoja porque le ataco

La verdadera razon

Y quien sabe si el futron

Me ha visto cara de motero

Yo de lastima no quiero

Maltratar esta agua mala

Lo ha go balar si se empala

Como una vaca o temero.

5) Por ultimo, par de trolas

Si me trata de miserable

Al paco le quito el sable

Y hago en los dos carambola,

Preso, una buena chirola

No me Ueva uste compadre



554 MEMORIES CIENTIFICAS I LITERARIAS

Y aunque como perro ladre

Le doi un buen atracon,

Porque del primer guanton

Lo ha go espedir pa su madre.

Agrego por el interes linguistico de los numerosos

\Tilgarismos intencionales la contestacion de otro

Gran Contra'punto de un Futre con un Costino del

mismo autor Adolfo Reyes:

CONTESTACIONDEL COSTINO

(Testual)

jHola enor millonario!

Ya que uste me ha calumniao

Es justo que este indignao

I lo in suite por falsa rio.

1) Aunque soi costino pero

No por eso yo me atajo

I a cobrarle mi travajo

Debo mu^ presto i lijero

Si agora cual majaero

Estoi con enor plumario,

No hare estrafalario

Como uste pa a si yo hablar

Por el hecho de esclamar

jHola enor millonario!

2) Si a si tan guapo he porta

Enor de la ebristocracia

Conmigo no hara esa gracia
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Dandole se guena torta

Como a mi harto me importa

Los insi^ltos que me ha hechao

Si lo pillo mal parao

Le haeo la molecra (1)

I lo agarrara e la pera

Porque uste me ha caluniao.

3) Le igo a uste on friolera

Que no vine a mencligar

Pa que no se ponga ha hi a r

De emejante manera

Hi le sobre como fiera

Lo que yo le he trabajao

Es por que he necesitao

Pa vivir mui bien se entiende

I por esto, se comprende

Es justo que este indignao.

4) Mui bien, ehor del niillon

Clara mente aqui se ve

Que quiere robarme uste

Mi trabajo i sin razon

Si cree que soi tonton

Robeme hasta mi diario

0 si quiere mi al versa rio

Que yo le voltee un diente

Mas no devo sel prudente

1 lo insulto por falsa rio.

5) Al fin noble caballero

Si uste no me paga luego

Le aseguro qu este juego

(
1 )

Aqui hai evidt ntos errores i orratas. DcberA leerse; Lo \aseo la

mollera. = (le vaoio la raollcraL

4, AnALES. MAYO-TuNtO.
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Le he de hechar por usurero

Que me pague luego quiero

Ante que le de un trompon

I tambien este empujon

Con esta agua caliente

Pa que aprenda hacerse a jente

I no sea jamas ladron.

Como ejemplo de contrapunto en cuartetas, voi a

citar una parte de las casi ochenta estrofas que tie-

11 e el fa moso «Contrapunto de Tahuada con don Ja-

vier de la Rosa en palla de cuatro lineas de preguntas

con respuestas . Recojido una parte, i compuesto lo de-

mas por el que suscribe, venciendo don Javier de lor

Rosa». La hoja contiene esta sola composicibn i esta

firmada «Es propiedad del autor Nicasio Garcia»..

Tahuada i Javier de la Rosa segiin la tradicion son.

dos palla do res fa moso s de la primera mitad del siglo'

XIX, el primero criollo, el segundo espahol.

El contrapunto comienza asi:

Mi don Javier de la Rosa,

Tiempo que lo ando buscando;

A1 cabo lo vine hallar

En dicha villa can tan do.

Mi don Javier de la Rosa,

Atracado a la pared

Tome el instrurnento i vine

Porque supe que era usted.

Mi don Javier de la Rosa,

Observe le estoi hablando:

Aqui traigo unos cien pesos

Si gusta vamos pallando.
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Mi don Javier de la Rosa

Quiero pallar con usted,

Digame en que esta pensando

I por Dios contesteme.

Mi don Javier de la Rosa,

Sin atrevimiento le hablo

Si es sujeto de gran fama

Respondame por el Diablo.

—En la villa de Curie

6

Estando en una ramada
Me ha vend do a desafiar

El mulat|illo Tahuada.

—Mi don Javier de la Rosa,

Sabra de que me gusto

No contesto por los santos

Por el Diablo contesto.

—Habeis de saber Tahuada
Que no es por tener miedo;

Es por hallarme tan solo

I de este pais forastero.

{El autor) Alii se dejaron caer

Cuatro mozos de a caballo,

Can tele sehor Javier

Que nosotros los ampararemos,
—Mi don Javier de la Rosa,

Yo le voi a preguntar.

Ahora me ha de decir

Cuantas onzas pesa el mar.
—Habeis de saber Taluiada

Yo te voi a con testa r;

Dame luego la roniana

I quien lo va va a pesar.

Mi don Javier de la Rosa
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Oiga que le habla mi voz:

^Como supieron los reyes

Donde nacio el nino Dios?

—Habeis de saber Tahuada

Aqui te contesto yo:

For la estrella que los guiaba

I el gallo luego canto,

—Mi don Javier de la Rosa

listed que supo el edicto

iQue tiempo tardo el patriarca

Con Maria yen do a Bjipto?

—Habeife de saber Tahuada

Lo que san Jose tardo,

Doce dias con sus noches

Hasta que a Ejipto 11 ego.

—Mi don Ja'vder de la Rosa

Digame en su parecer,

Una vara estando seca

^Como podra florecer?

—Habeis de saber Tahuada

La respuesta va con prisa;

Echando la vara al fuego

La florece la ceniza.

—Mi don Javier de la Rosa

Usted que trafica el cerro,

Ahora me ha de decir

Cuantos pelos tiene un perro.

—Tahuada sin* mas demora

De tu pregun ta se rieron,

Si no se le ha caido alguno,

Tendra los que le salieron.

Siguen otras preguntas jocosas, i se continua:
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—Mi don Javier de la Rosa

Voi hablarle de lo eterno;

^Que tiempo que esta Cain

Condenado en . el infierno?

—Habeis de saber Tahuada
Seis mil ochocientos a nos,

Oclienta i seis a esta fecha,

Hasta la epoca en que esta mos.

—Mi don Javier de la Rosa

iDe que jenero o plantel,

Ahora me ha de decir,

De que ha bran hecho el pa pel?

—Habeis de saber Tahuada

La contesta va deprisa;

Lo hacen de trapos viejos

Iguales a tu camisa.
—Mi don Javier de la Rosa

Una cosa he repara do,

Que yo no mas le pregun to

I listed no me ha preguntado.
—Habeis de saber Tahuada

A^o te voi a pregun tar:

Saliendo Adan del paraiso

^,Donde se fue a refujiar?

—Mi don Javier de la Rosa

Digame sino fue a si,

Del paraiso lo echo el Anjel

A1 huerto Gethsemani.
—No te demores Tahuada

Adan i Eva si se vieron

Desnudos i avergonzados

/;Con que tela se cubrieron?

—Mi don Javier de la Rosa
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No hallando piel de animales

De las hojas de la higuera

Hicieron sus delantales.

Despues de otras pregun tas que acaban en tono

ofensivo, Javier amenaza:

—Habeis de saber Tahuada
Yo soi pallador i bueno,

Escapate si supieres

Que a darte la muerte vengo.
—Mi don Javier de la Rosa,

No temo al mas en ten dido,

Hasta la edad que me ve

Por nadie he sido vencido.

Siguen otras amenazas i preguntas hasta que viene

la siguiente, que es curiosa:

—Me contestaras mulato;

I aqui daras a saber:

iCuales son los cuatro hermanos,

Tres hombres i una mujer?
—Mi don Javier de la Rosa,

Lo ha go salir de porfia.

Son el sur, el puelche, el norte,

La mujer la travesia.

Despues de seguir con los reyes magos i sus rega-

los, Cain i Abel, se pasa a un simple calculo:

—Contraria, tengo cien pesos,

Terneros voi a comprar,

Pagandolos a tres pesos,

Tahuada, ^cuantos seran?
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—Mi don Javier de la Rosa,

Le contesto sin tro piezo,

Treinta i ties terneros paga

I queda sobrando un peso.

La conclusion e;s asi:

—Tabu a da, yo te pregimto.

Me diras sin dilacion,

Espero que me conteste

,iQue fin tuvo Salomon?
—Mi don Javier de la Rosa,

Mi madre con una tia

Dijeron que Salomon

Se hallaba en Santa Lucia.

—Ya turbaste, Tahuada,

Hablastes una herejia;

Hiciste cave en tu madre

I carambola en tu tia.

-—Tahuada, yo te pregunto

Lo que al cristiano embeleza;

iCual es el arbol mayor

Fruto de mayor grandeza?

(Tahuada no contesto).

Don Javier;

—Ya no su piste, inula to.

La respuesta es como de digo,

El arbol que te pregunto,

Advierte de que es el trigo.

—Tahuada, yo te pregunto

Quiero que contestes vos:

Dios hizo los mandamientos

4 A que pro feta, los did?

—Yo no se, senor Javier,

Pero haga lo cpie yo digo,
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Callaremos la guitarra

I qiiedaremos amigos.

Caballeros, Caballeros,

Tenganlo por entendido

I recojan las apuestas

Qiie el miilato esta vencido,

Tahuada, yo te pregun to,

I tienes que con testa r,

^Cuantos Dominus Vo biscum

Dice el padre en el altar?

(No contesto.)

Tahuada, yo te pregunto,

Responde si soi tan tal;

iQue siglos tuvo Luzbel

En la corte Celestial?

(No contesto).

Habla' Tahuada, responde

En la rebelion tan cruel,

i.Que tantos fueron los anjeles

Que se perdieron eon el?

(Se call 6 del to do Tahuada).

Fin del Contra pun to.

§ 10. —Una delas ocasiones oficiales en que el poeta

i cantor puede lucir sus dotes es el velorio del anjelito^

con que se solemniza la muerte de una criatura, una

huahua o un niho de pocos ahos que to da via no sabe

rezar solo. Muerta la criatura se le lava i se le viste

con el mejor traje que tiene. Los padres i amigos ha-

cen todos los esfuerzos imajinables para adornar el

j)eqneho cadavei' con encajes, blondas, flores artifi-
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dales i natiirales. Si no hai otras joyas que poneiie,

hacen estrellitas i otros adornos de papel dorado i

plateado i le echan chaya i serpen tinas encima.

Asi se coloca el anjelito sentado en una silletita enci-

ma de una mesa, a la cual se da colocacion contra una

pared del rancho, si es posible frente a la urna, el

sagrario de la casa donde alrededor de un crucifijo

e imajenes de santos se guardan los chiches que los

padfinos regalan en los bautismos. A1 lado del cadaver

se ponen en la noche velas encendidas i se convida

a los amigos de la casa al velorio. Si entre ellos no hai

un cantor, se busca a uno a proposito, aunque sea

contra pago. El musico con el guitarron, o a falta de

tal, con una guitarra, para la cual hai que trasponer

las melodias correspondientes, se sienta al lado del

«anjelito» i preside la ceremonia. Asi canta a veces

alternando o acompahado de otros hombres durante

toda la noche, versos a lo divino, de Dios, los san-

tos, la muerte i la vanidad del mundo, i, en particu-

lar, los versos del anjelito en los cuales la huahua se

despide de sus padres
i

padrinos i de todos los paiien-

tes. Las mujeres normalmente no cantan, sino que

rezan.

Es indispensable remojar las gargantas de todos

los asistentes con toda especie de refrescos, vino,

cerveza, chacoli, chicha, ponches i los demas produc-

tos de la industria casera de bebidas, jeneralmente

alcoholicas, segun lo permita la estacion del aho i el

bolsillo de los padres. La fiesta se trasforma en una

remolienda

.

A media noche se slrve una comida (o

cena) i la fiesta continiia hasta el amanecer. Enton-

ces se sirve un ponche caliente {gloriao), se cantan las

ultimas canciones en que el anjelito se despide defi-
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nitivamente, dando las gracias por toclos los beiie-

ficios i carinos que ha recibido en su corta vida.

A1 fin se coloca al anjelito en el ataud {cajon) i los

liombres lo llevan al cementerio {panteon), sea a pie

o en coche. En el campo, cuando el cementerio esta

distante, toda la comitiva va a caballo; uno de los

padrinos lleva el cajon.

A veces sucede, sin embargo, que la fiesta se re-

pite con el mismo anjelito en casa de un amigo, i aun,

que padres demasiado pobres para celebrar el velo-

rio, presten o arrienden el cadaver a un vecino para

dar ocasion a la fiesta. El pueblo no considera tal

muerte d^l anjelito como una desgracia mayor, por-

que, segun la creencia popular, puede ser mui litil

tener un anjelito en el cielo que pueda rezar por los

pecados de sus parientes. No solo entre la clase mas
baja e ignorante se puede oir que se diga como con-

suelo a una madre que perdio su hijo: «Ya tiene un
anjelito mas». La disposicion de los animos durante

el velorio, con ayuda del alcohol, esta lejos de ser

desesperada, de modo que los asistentes se permiten

bromas como las que espresa el versito:

Que glorioso I’anjelito

Qu’ehta sentao en arto;

no se dehcuiden con el,

que puede pegar un sarto.

Como ejemplo de «Ver.sos de anjeles» citare la com-

ppsicion siguiente de Guajardo (tomo II, paj. 65):
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I

Versos de anjeles.

Adios, padres venerados

A quienes debo mi ser;

Ya voi a resplandgcer

Con los bienaventurados.

1. Mundo enganador, de ti

Me separo con la muerteu

En el cielo esta la suerte

Reservada para mi.

Mi cuerpo saldra de aqui

A donde estan sepultados

Los ilustres asociados

De Cristo, segun la tiistoria,

I hasta vernos en la gloria,

Adios, padres venerados.

2. Agradezco a mis padrinos

Que por ellos fui cristiano

I el mismo autor soberano

Me dio titulos divinos;

Dichosos los que son dinos

De alcanzar a merecer

Que Dios con su gran poder

Trueque en dicha sus de^-gracias.

Yo por esto doi las gracias

A quienes debo mi ser.

3. Gran placer i regocijo

Debe tener a quel padre

I la afortunada madre

ii

4
-
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Que manda a la gloria un hi jo;

En esta verdad de fijo

Pueden los cristianos crer,

Pues vanios a renacer

Exentos de todo mal

I a la mansion celestial

Yo voi a respl.andecer.

4. Llevo las insignias reales

Que tanto el Senor aprecia

Desde que puso en su iglesia

Auxilios tan esen dales.

Para que a si los mortales

Sean mas afortunados,

Todos esos alistados

A tan Santa sociedad,

Seran en la eternidad

Con los bienaventurados,

5. A1 fin, ya que mi destino

En esta vida cumpH
Si con este fin naci

El llorar es desatino;

Mas dichoso me imajino,

Hoi recibire la herencia

Que la augusta Providencia

Da por premio sin segundo

A los que salen del mundo
En estado de inocencia.

Mui inferior a esta poesia es otra de Hipolito Cor-

dero, de una^ monotonia desesperante: todos los ver-

sos, menos los del tema principan adios o a Dios:
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Adios a los anjeles.

Fuente de la viva fe

Amparo del cristianismo,

Pila de nuestro bautismo

Donde yo me acristiane.

;
1. Adios mundo, sol i luna,

adios verdadero eterno

adios patria i gobierno

adios delicia i fortuna

adios mi preciosa cuna

adios donde me recree

adios, me haga la merced

adios virtu d celestial

adios cordero pascual

fuente de la viva fe.

2. Adios reina de los cielos

adios luz de mi partida

adios estrella florida

adios mi dicha i anbelo

adios to do mi consuelo

adios duena del abismo

a Dios le pide lo mismo

a Dios me de resplandor •

a Dios porque es el autor,

amparo del cristianismo.

etc.





CAPITULO II.

Las hojas sueltas de «versos»

§ 11. —Las hojas sueltas en que se imprimen las

producciones de los poetas populares se espenden

al publico por los mismos «suplementeros» que no

venden solo suplementos sino tanibien los numeros
regulares de los diarios de Santiago, i cuestan cinco

centavos. Como centro de este comercio se debe con-

siderar el gran Mercado Central, situado entre la

calle del , Puente i la de 21 de Mayo, a orillas del iVIa-

pocho. El pueblo denomina el meicado comiinmen-

te con el nombre de «la plaza». Alla, alrededor de los

grandes gal pones del mercado, (pie por su orden i lim-

pi§za harian honor a cualquier capital europea, hai

una infinidad de tiendas, almacenes, casas de presta-

mos (a jencias) i despachos, en one la jente menuda

encuentra todo lo (pie necesita. Ese es el liigai de pie-

ferencia, donde los suplementeros no s(')lo ofrecen los

diarios serios, sino tambien los peri(')dicos hunion'sti-
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COS ilustrados i los versos. Alguna anadidura ser-

sacional al nombre del diario llaira la atencion del

publico. «E1 Ferrocarril con incendio, con el incendio

el Ferrocarril tengo-o.»! «E1 Figaro, con caricatura el

Figaro !» «Con la esplosion de la fabrica de cartuchos,

los versos, los versos con muertos i heridos» son los

gritos que se alternan en medio de los pregones co-

rrientes delos tortilleros, empanaderos, fruteros, bue-

veros i todos los demas -eros que ofrecen su mer-

caderia. Se ve queestamos en el centro de una capital

sudamericana que lleva caracter nacional propio.

En el trascurso de los cuatro anos de mi perma-

nencia en Santiago, he juntado unas ochenta hojas

de versos, que constituiran, quizas, la cuarta o la

sesta parte de las que se publicaron en este tiempo.

Es mui dificil calcular esto. Las ediciones me pare-

cen mui irregulares; durante semanas no se oye nada;

de repente un suceso estraordinario da motive para

«sacar verso s», i en una semana aparecen media

docena de hojas casi al mismo tiempo. Uno de los

poetas populares, el ciego Jose, Hi'polito Cordero,

me dijo que poetas aplicados publican mas o menos

cada quince dias una hoja, i que la edicion comun-

mente es de 3,000 ejemplares; pero que «la Eosa Ara-

neda» sacaba a veces hasta 8 i aun 10 mil de una vez.

Supongo que estas notioias sean exajeradas en to do

sentido.

El tamaho de las hojas en los primeros ahos era ^n

jeneral de unos 26X 38 cm.; ahora es comun el tanaho

de 35X56 cm., algunas miden 55X75 cm. Otras di-

mensiones (35 cm. de ancho por 25 de largo, una

vez 50 de largo por 19 de ancho) son escepcionales.

Tin ejemplar esta impreso en papel azul, los demas
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en papel ordinario bianco. Casi todas las hojas salen

de imprentas pequenas que tienen tipos mui gasta-

dos, i estan llenas de erratas.

§ 12. —El lenguaje es un Castellano relativamen-

te correcto, en cuanto este al alcance de los autores

o lo enderecen los correctores de las imprentas.

Lenguaje intencionalmente dialectal se halla casi

solo cuando el poeta introduce a un huaso tipico en

oposicion a otra clase social. En tal caso es corriente

suprimir la d intervocal i final o la s seguida de con-

sonante o reemplazar la s inicial por Ji. Segun las

rimas se ve que los poetas (que a veces no saben es-

cribir, i, por consiguiente, liacen sus versos segun

la pronunciacion) a menudo no toman en cuenta la

s final i la d intervocal, que en la pronunciacion vul-

gar son mas o menos tnudas; y \ ll\ c, z \ s no se dis-

tinguen nunca en las rimas i se confunden a menudo
en la ortografia. Rimas como fino —indino (indigno)

dejo —riejo (riesgo) que corresponden a la pronun-

ciacion vulgar, se encuentran en los mejores poetas

populares. En la conjugacion cambia frecuente-

mente la segunda persona del singular con la segun-

da del plural; has, eres, cantas, sahes con haheis, sois,

cantdis, saheis, que son en parte restituidas por el

cajista en vez de las vulgares hah'is, sois, cantdis, sahis

con s final debil o perdida. Los pronombres sujetos

son indistintamente tu, i vos, terminal fi o vos, com-

plementario es solo te, ya^que os se puede usar en

Chile unicamente en el lenguaje de la mas alta cere-

nionia. Como posesivo se emplea casi esclusiva-

mente tu, tuyo; vuestro es mui raro, ya que esta pa-

labra no se oye nunca en boca del pueblo i mui rara

5, —Anales. —Mayo-J unio.
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vez aun en la conversacion de personas cultas. Para

dirijirla palabra a una persona se pasa con frecuencia

del literario tu, ti, te, tuyo, tu, i del mismo modo del

vulgar voh, te, tuyo, tu con la segunda persona del ver-

bo a la tercera ficticia con usted, le, lo, suyo, su, sin

que esto signifique un mayor cambio de cortesia:

ademas usted se suprime en Chile con mayor frecuen-

cia que en Espaha (1).

Quien viera solamente los documentos impresos

de esta literatura popular, dificilmente se haria, ni

aproximadamente, una idea correcta del estado

de la pronunciacion vulgar; conociendola por ha-

berla oido, facilmente descubrimos todos los rasgos

foneticos en las aberracion.es de la escritura, Tal es-

tudio minucioso de documentos escritos o impresos,

comparado con el resultado de la observacion direc-

ta de la pronunciacion de las diferentes clases socia-

les, no me parece carecer de valor jeneral instructivo

para la filolojia. Solo asi conseguimos una medida

precisa para juzgar del posible valor fonetico de do-

cumentos escritos en tiempos pasados, para cuya

comprobacion directa carecemos de otros medios que

de la analojia con nuestros documentos modernos.

§ 13. —Las hojas de versos jeneralmente llevan

un titulo impreso en letras mui grandes, que comun-

mente se refiere solo a una o dos de las cinco a diez

(1) Mayores detalles acerca de la pronunciacion vulgar chilena

pueden verse, en mis «Chilenische Studien», en la Revista Phonetis che

Studien, tomos V, p. 272-292, VI, p. 18-34, 151-166 i 274-301, publi-

cados en los anos de 1891 i 1892. Sobre morfolojia en Zeitschrift fur

Piomanifsclie Philnlogie, XV, p. 518-522 (1891). Vease tambien, en la

misma Revista, tomo XVII, p. 188-214 (1893).
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poesia.s; debe ser sensacional i llamativo: «Comhate

entre bandidos i carahineros
,

dieziocho bandidos inuer-

tos», —{{Desgracia. Una hija quemata a la madre»,—
«\V iva la o'posici6n»\ Ya cay 6 el tirano!» —«Fusilamien-

to del reo Nunez», etc. Menos corrientes son titulos mas
completos, como: «Sangrienta trajedia —4 reos con-

denados a muerte —Inundacion en Valparaiso. —Otras

escenas». Los suplementeros que venden las liojas,

gritan en voz alta estos titulos, a veces precediendo

su letania por una introduccion: «Vamos comprando
,

vamos pagando, vamos leyendo, vamos vendiendo...

sigue el titulo en voz monotona sin. pausa hasta ccrn-

cluir la enumeracion de las materias i se termina

repitiendo en tono agudo: «\Los versosl \los versosk

Es raro que falte por completo tal titulo en letras

grandes. Tengo una lioja de Eosa Araneda que lle-

va solamente en tipo cliico corriente los epigrafes de

las poesias: «Adivinanza, un animal con catorce patas.

—Desafio de la poeta (jasi!) —Santa Jenoveva i su pa-

decimiento. —Versos de Adivinanza, guerra de amor».

Parece que tales liojas no go zan del favor del piiblico.

§ 14. —Entre los adornos normal es de las lio jas

debemos mencionar las estampas, que se dividen

en dos clases 1) cliclws antiguos que existen en las

imprentas, heclios para servir de ilustracibn a algu-

na novela, un almanacpie o devocionario. Su varie-

dad no deja nada (pie desear: paisajes, escenas de

combates, biupies de guerra, una doncella aliando-

nada en la playa del mar, escudos de armas. flores,

frutas, retratos de personas cUebres de la actualiclad

o de tiempos pasados i cualescpiiera otros, etc., etc.

Mui a menudo la relaciiin con los argumentos es su-
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perficial o nula. El ^rabaclo mas bonito que ofrece mi
coleccion mide 19X31 cm. i representa a un sacerdote

que hiiye en im bote perseguido hasta la orilla por

linos Caballeros en trajes del siglo XVI. El titulo de

la lioja, cuyo autor es el poeta Meneses, corre asi:

«Recuerclo de las fres carnicerias de la guerra civil en

Chile del ano 1891: lo Canas, Concon i la Placilla»,

Su contenido es el siguiente: 1) una poesia con el

niisnio titulo citado; 2) Verso historico la Salvacion

de Moises i la libertad de Israel» 3) Mas detalles de la

Batalla de Concon] 4) Contestacion a los insultos del

poeta Reyes, el macaco contrarrestado; 5) Contrarres-

to] 6) Versos de literatura.

Los grabados mas chicos de esta especie son de

caracter alegorico: la figura burlesca de un bufon

de la edad media con un violin que corresponde a la

inscripcion: «Cantos populares» de Rosa Araneda;

una figura femenina que lleva un escudo con las pa-

labras: «Cuesti6n del dia»; un sepulcro como ilustra-

cion de una lioja titulada «la tumba de la dictadura»

que contiene cuatro poesias netamente politicas, i

otras laniinas por el mismo estilo.

2) Los grabados en ma,dera liechos ex-profeso pa-

ra los verseros son casi siempre increiblemente tos-

cos. El mas grande i relativamente mejor que poseo,

mide 20X45, cm., i, segun el titulo representa la

Matanza de lo Cana\ el mas chico es un rifle i un sa-

ble, mui burdos. La mayor parte, de estos grabados

se refieren a una «trajedia», un asesinato, una ejecu-

cion de criminales, un accidente i otros asuntos sen-

sacionales. Tales grabados orijinales se fabrican solo

por encargo especial de los poetas, quienes pagan por

ellos dos a tres pesos i los guardan como propiedad
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suya para volver a usarlos en otras ocasiones mas o

menos propicias. Tuve la suerte de adcpiirir algunos

grabado's de ^,sta clase por compra al poeta Cordero,

quien los habia encargado a un colega suyo, el poeta

Adolfo Reyes; este los hace, para sus propios versos

o para venderlos, con un cortaplumas ordinario en

un pedazo de tabla de rauH. Uno de los cliches que

poseo, se ha cortado de una plancha mui delgada de

plomo, pegada con dos gruesos clavos en un trozo de

madera. Represen ta una mujer fantastic®, talvez una

bruja. En una lamina de una hoja de versos se puede

leer en escritura in versa el nombre del grabador

Adolfo Reyes.; pero esto parece escepcional.

A veces se hallan las dos especies de estampas en

una misma hoja. Tengo una de Meueses en (j[ue hai

un grabado tosco de un hombre hincado de rodillas,

con las manos levantadas que ilustra la poesia «Ren di-

cion del poeta Cordero, pidiendo perdon de sus cham-

bonadas». Al lado se halla un grabado de imprenta,

unas uvas i una botella de vino envuelta en hojas de

parra, que no tiene la menor relacidn con los argu-

mentos de las demas composiciones: «Lamentos de

los reos politicos. Versos de las conductoras talquinas.

Versos para la Pascua». Solo dos de las hojas de mi

coleccion carecen de estampas; una de ellas es la (pie

esta imprefei en papel azul.

§ 15.

—

Otro rasgo caracteristico de las hojas de

versos, que S(')lo puede faltar por un olvido involun-

tario, es la firma del autor, acompahada a veces de

la direccidn, de algiin sobrenombre o sen d (hi i mo.

En. mi colecci(m se hallan las firmas (pie siguien (agre-

go el numero de hojas (pie tengo de cada autor):
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19 de Rosa Araneda (casi to das con direccion). —15

de Jose Hipolito Cordero (en parte con direccion, dos

veces con la anadidura Autor). —12 de Adolfo Reyes,

dos de ellas fir madas con el seudonimo El Tamayino

,

la tercera con ambas designaciones. —ddeDanielMe-

neses{en parte con direccion). —9 de Rolak. —4: «Es pro-

piedad del autor Nicasio Garcia)). —2: El Quillotano,

uno de ellos El Nato Quillotano. —2. «El Loro (Nuevo

Poeta)». —1: «Z). Pttrra (Po eta del Sur)».

—

\‘.\Juan Mo-
reira. —1: V. CUstillo. —1: «^/« 2;or. Se venden Puente

Calicanto N.° 7». —1: uVentura, Espinosa. Santiago,

Noviembre 19 de 1892». —1: Verdejo.

Del poeta Nicasio Garcia ten go tambien un cua-

dernito en diez i seis avo, igual a los de Guajardo; es

el to 1110 V de sus Poesias Popular es\ no he podido

conseguir otros.

De los poetas menCxOnados parece que Castillo i

Espinoza no pertenecen al gremio. En cambio, hai

que ahadir, segun comunicacion de Cordero, un tal

Pedro Villegas, Bautista Peralta, Juan de Dios Peral-

ta i Ramon Saavedra.

En cuanto a los autores de esta poesia, cultivada

por el pueblo chileno, sin ser propiamente una poesia

popular, sino mas bien, una poesia clilta, vulgarizada

i (lejenerada, liai que distinguir entre el autor de los

versos, el poeta (en pronunciacion vulgar pueta),

tambien llamado <'poeta popular», o solamente «el

po])ular» i tambien «el versero», i la persona que

piesenta los versos al publico cantandolos con acom-

!)anamicnto del guitamin, el cantor o musico. A dife-

rencia de lo que sucedia entre los provenzales, de los

cuales indirectamente se deriva toda esta produccion

;irt) '.tica, i (|ue apreciaban mas al trohador que hacia

I
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los versos, que al joglar que los cantaba i tocaba el

instrumento, en Chile goza de mayor aprecio el «can-

tor» que el «pueta». La mayor parte de los poetas

liacen imprimir sus versos i viven de su venta. No
es raro que sean personas incapacitadas para el tra-

bajo por algun f defecto fisico como la ceguedad,

.El cantor normalmente no trabaja por pago, aunque
acepta no solo bebidas i comidas durante la fiesta,

sino que tambien regales de sus. favorecedores; lo

principal es para el la gloria i, como ya lo dije, jene-

ralmente gana su vida como trabajador o negociante.

El limite entre ambas categorias sin embargo no es

fijo: los poetas a veces saben cantar i tocar, pero rara

vez con la perfeccion de los cantores, i estos a veces

tambien componen sus versos, cuando no los encar-

gan a un poeta pagando con tres a cinco pesos el ma-

nuscrito de la glosa de decima. En tal caso el cantor

adquiere la^propiedad literaria i el derecho esclusivo

de cantar la poesia i el poeta renuncia al derecho de

hacer imprimir su composicion. Tales poesias se 11a-

man wersos ocultos». La mayor parte del repertorio

la toma el cantor de la tradicion apuntando las poe-

sias en un cuadernito, lo mismo que lo ha clan los

jongleurs del Norte de la Francia con las ^chansons de

gestes» que cantaban. Naturalmente todo buen can-

tor debe saber improvisar las introducciones i los

«cogoUos» (despedidas i dedicatorias). Cada uno de

ellos tiene a su disposicion unos cuantos esquemas de

tales versos, en que con un lijero cambio de ciertas

palabras caben los nombres i apellidos mas comunes.

Pero sobre todo en la verdadera disputa poetica, la

«palla» o contrapunto, los «versos de dos razones»,

n que se alternan cada cuatro o aiin cada dos ren-
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glones, los palladores
,
no deben ser solo «versos hec'lio.'^»'

(es decir, aprendidos de memoria). AM se luce la

habilidad de «sacar versos» i de dar a cada pregun ta

maliciosa, una «contesta» picante. Cordero me dio los

nombres de nueve cantores famosos en Santiago, en-

tre ellos una familia Salgado en que el arte parece

hereditario.
.A'-

f'

§ 16. —El numero delas poesias que se imprimen

en cada lioja varia nornialmente entre cuatro i ocho,

mas o menos (1 hasta 12) son escepcionales. El con- >

tenido en jeneral es mezclado de versos de actualidad $
sensacional (asesinatos, accidentes i otras «trajedias»)

'
'’'V

con versos de amor, contrapuntos i los demas jeneros <q|

de poesia elevada, que tratare mas aba jo. De vez

en cuando se ocupa algun espacio sobrante para

imprimir cuecas, tonadas, cantares i otras canciones >

livianas que pertenecen a la verdadera poesia po- \
pular cantada jeneralmente solo por las cantoras^ p
Hojas que no tienen ningun argumento de actuali- i

dad son escasas. Los asuntos del dia, segun los cua- p
les en jeneral seria facil fijar la fecha aproximad,a de

cada lioja, ocupan comunmente solo una o dos glosas

de decimas, o poesias de cinco decimas sin tema en

glosa. El resto de la hoja se llena con temas jenerales. y

En tiempos de gran movimiento politico, como des-

pues de la revolucion de 1891, salian a veces hojas

esclusivamente dedicadas a cuestiones politicas. An-

tes de pasar a la cla silica cion tradicional de los te-

mas tratados por los poetas populares, voi a dar la i

descripcion de una serie de hojas que salen de la

norma corriente.

1) Rosa Araneda: una hoja esclusivamente reli~

\
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jiosa que habra salido antes de la Pascua lleva el

titulo: Muerte i ‘pasion de nuestro divino redentor,

Entrada de Jesus a Jerusalen. Contiene: 1. Muerte

i pasion de Nuestro Divino Redentor. Entrada de Je-

sus a Jerusalen —gl.lO'^ (1)2) Ultima agonia del Salvador

—gl.lO^ 3) El senor marchando con la cruz a cuestas-— 10^

4) Plegaria al Salvador (11 X4); 5) Fersos a lo divino.

Por Adivinanza. —gl.lO'^; 6) Versos a lo divino —gl.lO^.

La hoja esta adornada con siete grabados pequenos

de imprenta, bastante bien liechos, referentes a la

pasion, que habran pertenecido a un libro de devocion

o una historia sagrada.

2) Rolak (evidentemente un seudonimo): una lioja

mui grande con el titulo: Crimen de San Juan. Cap-

tufa de los asesinos, adornada de un grabado tosco

que represen ta la escena (una distinguida familia

fue salteada en su hacienda por bandidos). La des-

cripcion se da en 19 decimas. En seguida viene otro

titulo: Horrible Drama. Una prisionera entre los arau-

canos, seguido de 41 decimas que contienen quizas

el documento mas curioso por su interes literario

que hasta ahora he encontrado en las hojas chilenas.

Asi como los poetas franceses del siglo XIII moderni-

zaban en versos alejandrinos rimados muchas antigues

chansons de geste primitivamente escritas en el deca-

silabo frances de la mas antigua Chanson de Roland,

asi el pueta chileno Rolak ha amoldado al gusto de

su publico una composicion arjentina. Se trata de

uno de los libros mas leidos de la literatura gauchesca:

1) Es decir: glosa de decimas, tenia i cinco cstrofas cn la forma

descrita en el S 6. Del mismo modo indicaro cuarteta: 4.-‘. (juintilla;

(5x10) (juiere decir cinco estrofas de 10 verso-*.

Los vcr.sos, salvo indicacion contraria, .son ootosiliiOos.
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El Gaudio Martin Fierro por Jose Hernandez. Este

libro aparecio por primera vez en 1872 i ya hasta

1882 se habian vendido 58,000 ejemplares, segun

lo dice el editor de la 12 ^ edicion (Buenos Aires, 1883 ).

Son mas de 400 estrofas de seis versos. Tal exito ani-

mo al autor a publicar en 1885 una continuacion:

La Vuelta de Martin Fierro de la cual en seis anos

salieron 48,000 ejemplares, segun dice la edicion de

1891 . El trozo arreglado por Kolak corresponde a las

pajinas 17 i siguientes de la Vuelta. Doi solo el co-

mienzo de rernaniement chileno seguido de su orijinal;

CHILEXO

Atjuellos tristes jemidos

en medio dn aquella calma

penetraron en mi alma

en la forma de alaridos;

no son raros los quejidos

en los toldos del salvaje,

piles, a quel es vandalaje

donde no se arregla nada

sino a lanza i punalada

a balazos i a coraje

Para narrar lo que cuento

pasado en a quel con fin

se atreve el buaso Martin

hasta hacer un jura mento,

he visto en un campamento
de esos barbaros destierros
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entre quebradas i cerros

a un salvage que se irrita

degollar a una chinita

i tirarsela a los perros,

He visto muchas crueldades

que el cristiano no imajina

pues ni el indio ni la china

sabe lo que son piedades;

por saber pues las verdades

del llanto que percibi

al punto me diriji

por donde el grito venia

jme horroriza todavia.

el cuadro que descubri!

ARJEKTINO

Sin saber que hacer de mi

I entregado a mi afiicion,

Estando alii una ocasion,

Del la do que venia el viento,

Oi unos tristes la mento s

Que llamaron mi a ten cion.

No son raros los quejidos

En los toldos del salvage,

Pues a quel es vandalagc

Donde no se arregla nada

Sino a lanza y puhalada

A bolazos y a corage.
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No precise jura mento

Deben creerle a Martin’ Fierro —
He visto en ese destierro

A un salvage que se irrita,

Degollar una cliinita

Y tirarsela a los perros.

He presenciado martirios

He visto muchas crueldades^ —
Crimenes j atrocidades

Que el cristiano no imajina;

Pues ni el indio ni la china

Sabe lo que son piedades.

Quise curiosiar los llantos

Que llegaban hasta mi,

A1 pun to me diriji

A1 lugar de ande venian —
Me horroriza to da via

El cuadro que descubri!

3) Rolak: una hoja esclusivamente polltica con el

titulo La Matanza de lo Cana que al lado del gran

grabado mencionado en el § 14 contieneuna caricatura

del presidente Balmaceda. Contenido: 1. La pdjina

mas negra de la dictadura —(38x10); 2. Reflexiones

(sobreel mismo argumento —(5 X 10); 3. La malidicion

(8x10); 4. Alas Balmacedistas —(4X10). Al pie de esta

jjoesia estalafirma de Eolak; pero en la misma hoja’

sigue otra composicion mas en siete octavas reales

que son evidentemente debidas a un poeta culto.

Eolak ]a habra agregado en su hoja por el tema tra-
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tado La Batalla de Concon. He aqui la primera estro-

fa COmo muestra:

La estrella esplandorosa que fulgura

de mi querida patria en el pendon

con su rayo mejor, de luz mas pura

alumbra la batalla de Concon;

en ella recibio la Dicta dura

punalada de muerte al corazon

i ante a quel heroismo de espartano

se espantaron las hordas del Tirano.

4) Hipolito Cordero: una boja adornada con cuatro

figuras que deberan de ser tipos sociales, un anciano,

un lechuguino, un ingles (?) i un vagabundo, El

contenido es: 1. Contrapunto liahido en Copiapo en-

tre un anciano i un moderno —(36 X 4) . Los dos adversa -
^

rios se alternan con las redondillas, que por lo demas
carecen de in teres. 2. Atroz saci'ilejio. Gran roho de la

iglesia de Andacollo. —gl.lO^^

5) Nicasio Garcia: Contra-punto de Tahuada con

don Javier de la Rosa etc., del cual hemos dado una
muestra en el § 9.

6) Nicasio Garcia: Nuevo i curioso romance de los

veintiun prisioneros chilenos vendidos por el jeneral

Daza por una relacion del soldado Luis Araya a Juan
Valenzuela. La hoja, que solo mide 27X31 cm., lleva

COmo adorno, un pequeilo grabado de imprenta que

represen ta un lansquenete manco i cojo, con muleta;

contiene solo un romance en dos partes, 132-|-110 oc-

tosilabos, con rima asonante distinta. La primera

parte, que no lleva titulo especial comienza:
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A ti Virjen Sacra tisima

Con titulo del Carmelo

A Vos suplico Senora

Eleveis mi entendimiento

Para narrar el martirio

Donde desfallece el eco

Doi prmcipio a mi romance

Como sucedio en el tiempo

De la guerra i los conflictos

etc.

SEGUXDAparte:

At|ui voi analizar

El encuentro de los cuatro

Cierta narracion de Araya

Desde que ya caminaron

Les anuncio el indio Lucho

Que apresuraran el paso.

etc.

Despues del ultimo verso esta la indicacion: «Fin

del romance)). Es este el unico romance que hasta

ahora he encontrado en hojas sueltas. El unico poeta.

popular que to da via ha cultivado el romance, tam-

bien llama do «Corrido», en cuanto sepa, es Guajardo.

(Vease arriba § 6.)

7) Ventura Espinosa: Los^ asesinos del senor Velasco^

Ejecucion de cuatro reos —26 quintillas. La hoja pre-

sen ta cinco grabados que parecen h echos por en car-

go especial i muestran los retratos de los criminales

con sus nombres. Es la unica hoja que tiene adornos.
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marjinales, una especie de Marco, i la fecha: Noviem-

bre 19 de 1892.

8) Verdejo: Hoja mui grande (55x78 cm.) que con-

tiene una poesia, gl. 10*^, de actualidad: Fusilamiento

del reo Retamal con un grabado encargado mui tos-

co, i, en seguida otro grabado que represen ta a dos

palladores, un caballero elegante con guitarron i un

negro con guitarra. Despues del titulo; «Contrapunto»,

estan simplemente copiadas 93 estrofas de seis versos,

casi todo el N.° 30 de la Vuelta de Martin Fierro

(paj. 49-55) del poeta arjentino Jose Hernandez.

El plajiario no ba cambiado siquiera los groseros ar-

jentinismos por formas chilenas. Solo la ortografia

s e ba cbil eniza do

.





CAPITULO III.

Los temas de los poetas populares

§ 17.—Los poetas populares mismos clasifican

sus argumentos en los grupos siguientes:

1. Vei’sos a lo hiimdno .
—Con este titulo se tratan

todos los temas jenerales, referentes a la vida real;

el amor i el matrimonio, politica, guerra, patriotismo

i tambien todos los argumentos de actualidad de ca-

racter epico; asesinatos, ejecuciones, accidentes, etc.

2. Versos a lo divino (tambien llamados «a lo adi-

vino»). —Tratan temas series, problemas relijiosos i

filosoficos, leyendas de santos, rezos, cpiejas sobre la

vanidad de to do lo humane, el juicio final, etc. La

mayor parte de las poesias de este grupo sirven para

los velorios (vease § 10.)

3. Versos historicos . —Por este nombre se entienden

ante todo lo,s argumentos tirades del Antiguo Testa-

mento, de los cuales son los preferidos, Adan i Eva,

Cain i Abel» Jacob, Moises, Salomon, Sanson i otros.

6. .\NALES. —MaYO-JuNIO.

i
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Probablemente pertenecen a este gmpo tambien los

femas poco freciientes de la edad media, el ciclo de

Carlomagnoj del cual hablare mas abajo, el Judio

Errante i talvez otros mas.

4. Versos de literatura. —As! se llaman solamente

poesias serias de caracter descriptive i didactico, en

estilo que quiere ser «literario» i por esto abunda en

palabras altisonantes, mui a menudo mal compren-

didas. El argumento mas cultivado es la bermosura

de la naturaleza. Tambien los temas mitolojicos per-

tenecen a este grnpo.

5. Como subdivision particular de los versos de
’

literatura debemos considerar los versos de astronomia

(o «versos por astronomia» i los versos de jeografia,

que gozan de mucha aceptacion aunque son, jeneral-

mente, cumulos absolutamente indijestos e indije-

ribles de palabras altisonantes (nombres jeograjficos)

que no encierran ninguna idea comprensible.

6. El ultimo grupo corresponde a los contrapuntos

,

o versos de dos razones, de los cuales ya he tratado en

los § 8 i 9.

Para todos los grupos mencionados la forma tipi-

ca eS la decima espinela, jeneralmente en glosa de

cinco estrofas, frecuente tambien sin tema, i por es-

cepcion, con un numero mayor indefinido de estrofas.

Solo para el grupo 6 la cuarteta se emplea al lado de

la decima. To das las demas composiciones en cuar-

tetas i quintillas que se hallan ©casionalmente en las

hojas de los po pula res q son poesia 1 teraria destina-

da a la lectura o recitacion, o pertenecen a la poesia

propiamente popular que cantan las cantoras con

acompahamiento de la guitarra o del arpa, cuecas i

tonadas, estas ultimas a meniido en forma de glosa.
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A 4stas po demos agregar las imita clones, cuecas po-

ll ticas.

A la poesla meramente recitada pertenece tambien

el brindis (vulgarmente hrinde), bastante coniun

en las liojas, regularmente en espinela. Un repre-

sen tante de una clase social (el pobre, el rico, el fu-

tre, el buaso, el soldado, el abogado) o de determi-

nadas rejiones geograficas (el ahajino del norte, i el

arrihano del sur) o de ciertos oficios (carpinteros,

zapateros, herreros, despacheros) alaban las venta-

jas de sir posicion, las virtudes de sus uteiisilios i

beben a la salud de todos sus companeros de trabajo

i de sus a)mdantes i fa vo recede res.

Fuera de .esto aparecen a veces en las hojas, toda

especie de poeslas llricas, imitaciones de la literatura

culta, que se comprenden baj.o la denominacion de

«canciones» i ocasionalmente se cantan, lo mismo
que las melodlas de las operetas, valses i polcas con

acompanamiento de la guitarra, sin pertenecer por

eso a la poesla popular.

La forma del romance espanol, empleada to da via

por Guajardo para tratar argumentos epicos (esce-

nas de la guerra), hoi ha caldo en desuso; creo que

ya no se cantan sino que se recitan. No he encontrado

nunca en las hojas, restos de los antlguos romances

espa holes, como tampoco se menciona al Cid, o a

otros heroes de la antigua epopeya de Espaha. Esto

se esplicara por la procedencia de todo este jenero

de liter&tura seudopopular de la poesla cortesana de

los siglos XVI i XVII.

§ 18. —El imico tema epico de la edad media que

hasta hoi tratan los poetas populares chilenos, no
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]ia venido aca por la tradicion oral sino que esta to-

rnado de un libro qiie durante siglos ba sido mui lel-

do en Espana i lo es liasta hoi en Chile. Yo habia es-

tado mui sorprendido cuando por primera vez halle

en Guajardo (vease arriba ’§ 7), i despues tambien en

algunas hojas sueltas decimas referentes al ciclo

epico delas chansons de geste francesas de Carlo ma-

gno. El problema se resol vioal encontrarun dia el li-

bro que lleva el siguiente titulo:

«Historia del Emperador Carlo Magno en la cual

se trata De las grandes proezas y hazanas de los doce

pares de Francia, y de como fueron vendidos por el

traidor Ganalon y de la cruel hadalla que huho Oliveros

con Fierahras, rei de Alejandria. Traducida por Ni-

colas de Piamonte. Santiago, Iniprenta de'la Libreria

Americana de Carlos 2.° Lathrop. 1890. (282 pajinas

en 16 avo).

Mas tarde en centre otras ediciones, una en 316

pajinas de la Imprenta Valparaiso de Federico T.

Lathrop, Santiago, 1892 i la tercera «nueva edicion

ilustrada», Santiago, Iniprenta Albion. San Diego

45 B, de Carlos 2.° Lathrop, 1893, en 320 pajinas.

Las ilustraciones, fuera de la que representa la bata-

11a entre Oliveros i Fiera bras, .que en las dos edicio-

nes mas modernas acompaha el titulo, son pequehas

laminas de imprenta que mui poco tienen que ver

con sus lemas «Eloripes», «Ferragus» i «Sepulcro de

Carlo Magno».

Se trata de un libro de caballeria, impreso por pri-

mera vez en Sevilla en el aho 1528. Segun el titulo

exacto, parece que se trata de una reimpresion de

uua edicion que segun Pascual de Guayangos {Libros

de Cahallerias, Biblioteca de Autores Espanoles,
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tomo XL, pajina LXIV) se habra inipreso liacia los

a nos de 1711 en Barcelona. Sobre el orijinal f ranees

que file traducido por Nicolas de Piamonte, trata

Gaston Paris, Histoire Poetique de Charlemagne (Pa-

ris 1865) pajinas 98 99 i 214. El libro frances se

imprimio por primera vez con el titulo de Fierahras

en 1478 i con el de La Conquete de Charlemagne en

1486. Como fuentes del libro Gaston Paris indica el

Sfeculum historiale de Vincent de Beauvais i la chan-

son de geste de Fierahras. Hasta hoi es nno de los li-

bros mas lei do s entre las clases bajas del pueblo fran-

ces, propagado por innumerables ediciones baratas.

Lo mismo se pnede decir de Chile, i los poetas popu-

lares lo consultan constantemente i sacan de alii los

argumentos para sus decimas. Bien valdria la pena

que se diera noticia de el a los alnmnos de niiestros

liceos, para que comprendan mejor la historia de las

literati! ras francesa i espahola.

Doi a continuacion otro ejemplo de esta litertiira

popular que el poeta Meneses saco evidentemente

de los capitulos 28 a 32 del libro de Carlo magno. En
las palabras «abran la historia i veran lo que digo en

mi entender» alude directamente a su fuente:

Carlomagno

.

Embajada de los siete Caballeros cris-

tianos i niuerte de los catorce reyes jentiles.

El esforzado Roldan

Sin recelo i sin temor

Se niando de embajador

A a quel bravo capitan.
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1) Dijo el aticiano al sobrino

Que marchase a la Turquia,

I pronto el le referia

DanHole a ver su destino;

Para partir se previno

Donde los nobles estan,

I al Almirante Balan

Por infanie i por su a bn so;

En grande aprieto o puso

El esforzado Koldan.

2) Le dijo al Kei, al pensar..

Antes de hacer la jornada:

No voi a dar la embajada,

Voi solamente a pel ear;

Al pun to sin vacilar

Obedecio a su senor

Por la honra i el honor;

No habiendo quien los sujete,

Salieron solo los siete

Sin recelo i sin temor.

3) En el desierto encontraron

Los quince reyes por snerte,

I a catorce dieron mucrte

Porque los amenazaron;

La cabeza les cortaron

Sin piedad la que menor,

I viendose vencedor,

Sin tener miedo ni pisca,

Al terror de la morisca

Se mando de embajador.
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4) Con la embajada llegaron

Donde el Almirante estaba,

I al saber lo que pasaba

Durmiendo los desarroaron,

Presos se.los entiegaron

A Floripes con a fan.

Abran la historia i veran

Lo que digo en mi en tender,

El fin que vino a tener

Aqiiel bravo capitan.

5) Al fin, la dama amorosa

Con ellos tuvo clemencia,

Cuando los vio a su presencia

Se les mostro cariiiosa.

Joven, bella i virtiiosa

Era, i la mas elegante,

Desde a quel dichoso instante,

Sin demostrar un desliz,

Se considero feliz.

A la vista de su amante.

Como se ve, la narracion es tan sucinta que el lec-

tor que no conociera el orijinal en prosa, apenas com-

prenderia el argumento. El merito poetico, como

jeneralmente en estas composiciones, es casi nulo, lo

que no disminuye su interes para el que quiera estu-

diar el folklore cliileno. El liecho es, que tales com-

posiciones no dejan de tener sus aficionados, de lo

contrario nadie las compraria. Del mismo modo me
parece estrano, que un libro escrito en un lenguaje

tan anticuado i lleno de terminos incomprensiblos
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para- el pueblo, como la Historia de Carlomagno,

pueda gozar del favor publico; pues hai que saber que

las ediciones que tengo a la vista, salvo el empleo de

la ortografia corriente chilena i algunas erratas, no

ban modernizado en nada el lenguaje. El estilo su-

mamente pesado del libro de caballeria con sus o ra-

don es de media pajina i mas de estension, es, sin

duda, una lectura dificil para lectores sin ninguna cul-

tura literaria; pero, asi i todo, es del gusto de los po-

pulares.

§ 19. -^En cuanto a libros populares, por el estilo

de la Historia de Carlomagno, he encontrado solo

uno mas, pero de indole distinta. Es la ^Historia de

la vida, hecJios ‘ astucias sutilisimas del Rustico Ber-

toldo, la de Bertoldino su liijo i la de Cacaseno, su nieto.

Obra de gran diversion y de suma moralidad, donde

hallara el sabio mucho que admirar y el ignorante

infinito queaprender. Repartida en tres tratados. Tra-

ducida del idioma toscano al Castellano, por don Juan
Bartolome, Valparaiso, Imprenta de la Libreria del

Mercurio, de Tornero hermanos —Las Heras 29 -C.

1891.» Existen diferentes otras ediciones chilenas,

arjentinas i espaholas, por distintos traductores. El

orijinal, del cual se habla solo en la edicion hecha por

Juan Justo Uguet, publicada, sin aho, en Barcelona,

Sociedad Editorial «La Maravilla», (Madrid, Libreria

Espahola) es de Julio Cesar della Croce, del aho 1620,

anmentado con la continuacion de Cacaseno en el

mismo siglo. Este libro tambien se vende mucho,

pero no he encontrado su argumento en las hojas de

los poetas populares, i, por esto, no insistire aqui en

su analisis.
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Otro tema conocido en la literatura mundial, el

del JudiG Err ante, no lo lie en contra do to da via en un

libro popular. No se de que fuente lo habra tirado el

unico poeta que, en cuanto sepa, lo ha tratado en

decinaas. Aniceto Pozo conocia el argumento. Copio,

por su interes folldorico la poesia, que se halla en Gua-

jardo, to mo V, pajina 55:

El Judio Errante

Bien haya lo disparejo

El camino que he andado!

Me ha dado tanto trabajo

Por no haberle emparejado.

1) Tiene el peregrino errante

Que andar por toda nacion,

Hasta la consumacion

Sin descansar un instante.

Por el lugar mas distante

O en el desierto mas lejo

Sin temer a ningun riejo,

A1 cansancio ni fatiga;

Nile servira el que diga:

Bien haya lo disparejo.

2) Pa Sara por serranias,

Por montes i cordilleras,

Sin que le o fen dan las fieras
'

Mas horribles i temidas.

Asi pasara sus dias

Este infeliz desgraciado;
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I a veces desesperado

Como el perfido Cain

Dira: cuando ten dr a fin

El camino que he an da do!

3) El sol, las aguas, los vientos }

No le impediran sii marcha^ *

La nieve, el frio, la escarcfia

Ni los mas crueles tormentos. i

Los fiiriosos el e mento s

Menos le pondran atajo, r

Correra de arriba aba jo ;

El globo de polo a polo,
*

I dira: iin castigo solo :

Me ha dado tanto trabajo.
;

4) An da r a conio iracundo

Los angulos de la tierra,

Entre la paz i la guerra

Hasta que fenezca el mundo.

El pielago mas profundo

Lo pa Sara sin ciiidado:

El camino mas pesado

Si para el fra go so esta, i

A1 sehor se quejara i

For no haberlo emparejado.

Ealta la estrofa de la despedida.
;

I

§ 20.—No alcanzandome el tiempo i el espacio
j

para analizar todas las variadisimas materias que
,

j

tratan los poetas en las hojas i los cuadernos que
|

tengo en mi coleccion, me contentare, para concluir
j

I
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este trabajo, con dar algunos ejemplos tipicos de ca-

da grupo de tema s.

Versos a lo humano

El ejemplo que cito es de la unica hoja que poseo

con la firma Alazor. El contenido no se distingue del

termino medio de infinitas publicaciones parecidas,

pero tiene un interes particular por su lenguaje, que

es el mas dialectal chileno que jamas he en contra do

en estas producciones literarias. Guardare por esto

rigurosamente la ortografia del orijinal, enmendan-

do solo algunas evidentes erratas del cajista. La hoja

tiene un grabado de tres figuras tan to seas que ape-

nas se conoce que debian representar las victimas

del asesinato, dos mujeres i un hombre. La primera

poesia de* cinco espinelas no tiene tema:

Los tres asesinatos

(Dos mujeres i un inmigrante).

1) Es por demas sorprendente

Lo que voi a relatar:

Mientras van a fusilar,

Se esta asesinando gente,

Es por demas indecente

Que en tres dias bien contado,

Habiendo a dos condenado

A la pena capital:

Haya progresado el mal,

Que tres persona ban salteado.
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2) En la calle San Antonio

Una muger pobre habia,

Que con su laclio bebia,

Tentada por el demonio.

Queria ella el matrimonio

Por tapar vida pasada

Saco nn cucliillo de acero

I COmo el liombre mas fiero

Le dio siete punalada.

3) De pronto quiso arrancarse

I corrio hacia nn cafe chino;

Mas, COmo este era ladino

Traslncio que iba a ocultarse.

Vio a los pacos acercarse,

Que bu sea ban al echor:

El chino fue el delator

Del asesino inhumano;

I la ley con cruda mano
Le hara sentir su rigor.

4) Otro hecho en el mismo dia

Vino a 11a mar la atencion;

I es de un misero ladron

Con una lumia en orjia,

Como robar no podia,

Sin pagar quizo arrancar;

Ella lo quizo atajar,

Urito pa poner estorbo

Pero el fiero con su corbo

La tuvo que degollar.



RODOLFOLENZ 599

5) Otro es iin pobre frances

Que ebrio en Chuchunco roncaba:

Cuando un bandido afilaba

su corbo con rapidez.

Tambien le 11 ego su vez

A este honrado estranjero;

El infame bandolero

A1 pobre frances lo castra,

I al agua despues lo arrastra

Huyen do a paso lijero.

Sigue en la misma hoja solamente la composicion

que va en seguida:

Carta de un hi jo a su padre

Como Jesus con sus llagas

Padecio por nuestro mal:

Me encuentro en un hespital

Enfermo i con siete plagas.

1) Diez ahos ha que hei salio

Paire de su santo lao;

Son diez ahos que hei llorao,

Mi delito co metio

Yo no se si hei recibio

En tuito jornal mis pagas;

I VOS paire que me alhagas

Con tu amor de corazon,

Le pinto mi situacion

Como a Jesus con sus llagas.
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2) Me jui primero enganchao,

Me decian voluntario:

Pero antes por el contrario

Me llevaron amarrao.

Siete veees hei peliao

Fir me con mi jeneral;

I al ver valentia tal

En el hijo de mi paire,

Me lie acordao que mi maire

Padecio. por nuestro mal.

3) Tuve gusto paire mio,

La fortuna me did aliento

Jui Cabo i pase a Sarjento

Primo, con gran poderio

Jui en lultima friega herido.

I me hicieron oficial.

I cual si con agua i sal

Me bubieran aniquilao,

Dos anos van que acostao

Me encuentro en un liespital.

4) Mucho ascenso poca plata

Hai que recurrir al robo

El dinero aqui es mui lobo

I tiene el que roba o mata;

Dios, en su rabia maltrata

Pues me tiene sus rafagas;

I nunca paire deshagas

Los designios del Eterno:

Pu es por VOS voi al infierno

Enfermo i con siete plagas.
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5) Me ecliaste una maldicion

Cuando no estuve a tu lao,

I hoi que estoi justificao

Espero su ausolucion.

Ten game oste compasion

Qiie yo le ejo mi legajo;

Un canon con escobajo,

Dos bolsas pa municiones

Dos balas i escu billon es

Que son to do mi trabajo.

Contestacion

Recibi tn atenta carta,

Lei con lalma parti da;

Doi la contesta debida

Antes que tu vida parta.

1) A1 comerzar la leutura

De tu carta, liijo querio,

Recuerdo lo que hei leio

En la Sagrada Escritura.

Cuando una criatura

Del pa ire el cariho a parta

Tras de un mal el otro ensarta,

I al paire dan mil quelia ceres;

Pues hoi en mis padeceres

Recibi tu atenta carta.

2) Oyeme hijo desgraciao,

Tus quejas las voi a oir.

Mas sabis solo escrebir

Cuando estai necesitao.
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El corazon angustiao,

Me liabis puesto con tu ida;

En riesgo ha estao tu vida,

Pero . . que queris que yo haga?

Cuando eso de siete plaga

Lei con lalma partida.

3) Decis que soldado juiste,

Te alcanzo mi maldicion;

Porque aprendiste a ladron

En la carrera que hiciste,

Es para un paire mui triste,

Ver a su honra en hi|o herida:

Y ya que la suerte impida

En la cama te ha postrado,

Con el pecho desgarrado

Doi la contesta debida.

4) Hei llorao de contento

A1 ver tu gran valentia:

Yo tuve gran nombradia,

Pero no llegue a sargento.

Contestando me atormento,

De mi el buen humor se aparta.

A1 escrebir esta carta

Con el corazon partio;

Yo te bendigo hi jo mio

Antes que tu vida parta.

5) Bien puede Dios permitir

De que lleguis a sanar;

I entonces ven acuidar

t
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Tu viejo antes de morir:

Por si antes al cielo he dir,

Voy a liacer mi testa mento:

Tengo tan solo un ju mento,

Como VOS lo a bis de ver

I miel... pura que comer

Para cuando estis hambriento.

Versos a lo divino

§ 21. —Si bien no se si la espresion «versos a lo

humano» es corriente fuera de Chile, «a lo divino»

parece una designacion comun en Espaha. Gayangos

en su ya citada introduccion a los libros de caballe-

rias (Autores Espaholes, tomo XL, paj. LXXXIV)
denomina la ciiarta clase de ellos «a lo divino», porque

tratan cuestiones relijiosas. El ejemplo que cito es de

«la poeta», como el a misma se llama, Rosa Araneda,

que en estos ultimos ahos ha enriquecido esta litera-

tura popular impresa de Santiago mas que ningun

otro autor, i, en cuanto a su habilidad de rimar, es

uno de los mejores poetas po pula res. Ella cultiva

con preferencia este jenero relijioso (vease § 16),

aunque tambien trabaja en todos los demas.

Verso a lo divino

(Por Rosa Araneda)

Yo no siento de morir

Por que el morir no es afrenta;

Lo mas que a mi me a tor menta

Es el dejar de existir.

7—Anales. —Mayo-Junio.
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1) Tener la conform! dad

Con Dios, es suma nobleza,

^Donde ha bra mayor grandeza

Que conocer la verdad?

A donde su majestad,

Todos debemos de ir

Eternaniente a vivir

Con la victima espiatoria:

Entrando en la santa gloria

Yo no siento de morir.

2) Dijo el divino Jesus:

Cristiano si conoci

Quien quiera seguirme a mi

Tendra que cargar mi cruz.

A dar la divina luz,

El santo anjel se presen ta;

Cuando yo rinda la cuenta

Donde nuestro' Salvador;

No me queda ni un dolor,

Porque el morir no es afrenta.

3) Cuando se halla el moribundo

El plazo i la bora esperando,

En Dios lo pasa pensando

I no en las glorias del mundo;
Con un sentir tan profundo

Triste llora i se lamenta;

Mira, i dice con ostenta,

Habiendose arrepentido:

Si sere salvo o perdido

Lo mas que a mi me atormenta.
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4) No liai mas que conformarse

Con la voluntad de Dios,

Comete un pecado atroz '

Quien de £l llega a quejarse;

For cierto hai que humillarse

Para poder conseguir

La sal va cion, es decir,

En el critico momento;

Lo que me da sentimiento

Es el dejar de existir.

5) A1 fin, si uno se condena

Pedira el perdon a grito;

Si se muere con delito

Sera mas doble la pena:

De fuego una cadena

Le ha de cubrir to do el pecho,

Porque con justo derecho

Se castiga al delincuente;

Lo que hace el Omnipotente,

Sea malo, esta bien hecho.

Versos historicos

§ 22.

—

La escalera de Jacob.

(Por Daniel Meneses)

Jacob vio en un gran sueno

Una escala desde el cielo;

Miles de anjeles por ella

Descendian hasta el suelo.

1) Yen do el patriarca en camino

Donde el anciano Saban,

Vio, COmo comprenderan
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La gloria del Dios divino.

En la rnente le previno

El Hacedor con empeno,

Porque lo quiso liacer dueiio

Para eternizar los frutos.

La estalera de los jnstos;

Jacob vio en im gran siieno.

2) Vio las puertas de la gloria

Abiertas de par en par,

A1 verbo eterno en su altar,

Segnn esplica la historia.

To do impreso en su memoria

Le quedo para consuelo,

No sintio ningnn recelo

Para ganarse la palma;

Vio con los ojos del alma

Una esicala desde el cielo.

3) Se considero dichoso

Con aquel sueno bendito;

Por eso ha quedado escrito

En el libro misterioso.

Vio al quern bin her moso

Mas precioso que la estrella,

Badiante como centella

Cuando le vino a alumbrar,

Dijo que ha visto bajar

Miles de anjeles por ella.

4) Luego que ya desperto,

Hizo de piedra un altar

I se dispuso a adorar
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A Jehova, porque vio.

Su pensamiento subio

A la celestial de un velo;

Lleno del mas grato anlielo

Los' anjeles por piedad,

De aquella hermosa ciudad

Descendian liasta el suelo.

5) A1 fin, Dios le revel

6

Segun lo qiie aqui corono,

La gloria i su santo trono

En sueno le presento.

Su nombre se lo cambio

Por de Israel al patriarca,

Fiando en la opresora parca,

Con toditos sus rebanos,

A los catorce a nos

Volvio a su misma comarca.

Si en la precedente poesia, salvo el error, o errata,

de Sahan por Lahan, tenemos un capitulo de liisto-

ria sagrada bastante razonable, el ejemplo'que sigue,

del «gran poeta» Nicasio Garcia, deniuestra como a

menudo se les confunde su sabiduria postiza a los

senores «populares»:

San Alejo i Sanson

(Por Nicasio Garcia)

Donde se liallara mi espejo

Donde ufano me miraba:

Ayer alegre cantaba

Y hoi con suspiros me quejo.

i

s-
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1) El antiguo testa mento

Habla de un joven virtuoso,

Que se caso y fue el esposo

Pero olvido el casamiento,

Por amor algun tormento

Digo que fue San Alejo,

Que se entrego a to do riesgo.

Y a la intemperie de cuanto,

Dijo
;

su esposa con llanto

Donde se hallara mi espejo.

2) Desde el cielo fue anunciado

Un honibre antes de nacer;

Y un anjel le did a saber

Que Sanson fuera llama do,

Nacio, credo, fue casado

Con Dadila que le amaba;

Pilistea que gozaba

Dijo el baron, que be de hacer.

Perdi mi vista y poder

Donde ufano me miraba.

3) Desde un ejemplo a otro ejemplo

Voanerges el cantor

No creia en El Creador

Ni rendia culto al templo,

Su improvisacion contemplo

Y a Terpandro le imitaba

Vio a Cristo preso y lloraba

Decia al son de su lira,

De Jerico hasta Palmira

Ayer alegre cantaba.
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4) Jacob, penoso Patriarca

A Jose tanto sentia

Sin saber que lo tenia

Faraon altivo Monarca;

Decia el si a otra comarca

Fuera i pasara el Bermejo

Tomara solo im consejo,

Que murio, se a pun to fijo,

Con el gose regosijo,

Y hoi con suspiros me quejo.

5) Don Fulano en lo presente

Me vera como yo soi,

Y en el estado en que estoi,

La tumba veo patente,

* Como Job, fuera un paciente

Su vida ya la sabran,

Porque mis a nos estan,

Humill an do me a mis dias

Como se humilld Isaias

A los mismos pies de Abraham,

La palabra-«fulano» en la despedida, naturalmente

al cantar la poesia, debe suplantarse por el nombre
de la persona a la ciial el cantor dedica su pro due

-

cion artistica.

Versos de Literatura

§ 23. —El ejemplo tornado de una hoja de Jose

Hifolito Cordero, es curio so por el contraste entre

la supuesta elevacion del estilo i el descuido absolu-
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to cle la forma esterior. La puntuacion falta por com-

pleto.

Literatura

Las nuves con den so velo

A la atmosfera oscurecen

I de ella desaparenen

Menudas gotas al suelo.

1) Se ve Iron do sa la planta

Por su sabia tan cen cilia

Y a bona to da semilla

La tierra con su garganta

Ya cuando el jilguero canta

De gusto en el arrolluelo

Gorjea ,al dar el revuelo

Interna do a lo terrestre

Kiegan al campo silvestre

Las nuves con den so velo.

2) Hasta la vej eta cion

Le did su reino Jesus

Las yervas en sus capus

Guardan la multiplica cion

Se distingue una estacion

En que las plantas florecen

Y con el sol reverdecen

Las nuves pierden su ser

Y cuando quiere Hover

A la atmosfera oscurecen.
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\

3) El acustico en el lama

Surca su vello cristal

Igualmente el cardenal

Se oculta en la verde rama

Cuando el prado se embalsama

Con los hielos que acontecen

I cuando las nuves crecen

Tapan los rallos brillantes

Las Iluvias intej’esantes

Pues de ellas desaparecen.

4) Tienen su baso las liores

Donde ocultan el rocio

I el aire con su soplio

Les alien ta sus candores

Los botanico mejores

Marcan esto sin recelo

Cuando se encapota el cielo

Principia el norte a correr

De a hi empiezan a caer

Menudas gotas al suelo.

5) Al fin es reconocido

Por medio de esta evidencia

I de aej^uella alta eminencia

Se ve el mundo socorrido

De aquellos lagos i rios

Se reconoce un vapor

Tambien canibia de color

La atmosfera como en guerra

Por fertilizar la tieri’a

Lo liace el divino liacedor.
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Como para mostrar el estilo de los versos de astro-

wowiabastara el ejemplo que hemosdado en la tenzon

del poeta Cordero contra su competidor Meneses

(§ 8), paso a los versos de jeografia. He aqm una

nmestra sacada de una hoja de Daniel Meneses.

Verso jeografico

Trecientos sesenta grades

- Dividen toda la tierra,

Dijo un sabio de Grecia,

El qne pregimta no hierra.

1) A1 principio se creyeron

Qne el globo era redondo

I que tenia en el fondo

Un eje, i jamas lo vieron.

Sobre ese tema escribieron

Los hombres mas ilustrados,

Con los pnntos ya marcados,

Sin nombrar la lonjitud,

Mide, pues, de latitud

Trescientos sesenta grades.

2) Atraviesa en aposentos

El eje de polo a polo

Gobernado por si solo

Marcando tres movimientos.

Sobre solidos cimientos

Los gases qne el aire encierra,

Pasan en continua guerra

Siendo ellos los principal es

Cuatro pnntos cardinal es.

Dividen ^ toda la tierra.
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3) A mas de estas divisiones

Hai otras, segun la historia,

Que no alcanza la memoria

Para das esplica clones.

Fijando las atenciones,

Si la ciencia se desprecia,

La teoria es mui necia

Del planeta mencionado,

Porqne esta mal figurado,

Dijo un sabio de Grecia.

4) El jeografico primero

Impulsado por las artes,

Separa solo en ties partes

A1 universe entero.

Viendo el piano embustero,

Toda la ciencia se aterra;

Desde el mar liasta la sierra

Medirlo nadie lo pudo,

Habio el filosofo agudo

El que pregunta no hierra.

5) A1 fin, el aristocrata,

Sondeando la elevacion,

Ha dado la con testa cion

Del aire en la catarata.

El pincelista retrata

A los reinos i ciudades,

Son tantas inmensidades

Que no hai como comprender,

Solo el arte del saber

Comprueba estas verdades.
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Por inverosimil que parezca, he oido tales cumii-

los de absurdos, cantados «en guitarron» por Aniceto

Pozo, arm. con contrarresto; i el publico aplaudia

lleno de admiracion. Igual importancia que la jeogra-

fia matematica (cosniografia) tiene la descriptiva.

El ejemplo siguiente, tornado de Guajardo (tomo III,

paj. 65), muestra lo que queda en la cabeza, cuando

se estudia jeografia segun el siste'ma antiguo en un

«texto>> sin ver el atlas:

La Mora, la Turca i la Cristiana

Una mora me enamora,

Una turca me da pena,

Una cristiana me tiene

Entre grilles i cadenas.

1) Quiero salir de Ingla terra.

Con orden de los ingleses

I talvez los escoceses

En Escocia me den guerra.

El cabo de Irian da cierra

Mi pasada i me demora,

Prusia, Espaha i la Sonora

Arjel, imperio inhumane
,

I al saber que soi cristiano

Una mora me enamora,

2) No pasare a Portugal,

A la Italia ni a Jermania:

Si me ven en Alemania
puedo sufrir un gran mal.

Voi a la Banda Oriental,
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A Holandc'., Beljica i'Viena,

Andare toda Lorena,

Malaga i Andalucia,

I si estoi en la Turquia

Una turca me da pena.

3) Suiza, Birman i Berlin,

Bntre Nomega i la Suecia,

En Ejipto i en la Grecia,

Me 11a man con este fin,

Londres, Paris i Dublin,

Trine a Roma me conviene,

Constantinopla previene

Lo mejor de su atractivo.

Nada menos que cautivo

Una cristiana me tiene.

4) Lisboa i Madrid me 11a man,

I me pregun tan en Berna,

Si Edimburgo me gobierna

Los jenoveses reclaman,

Sevilla i Sicilia me a man,

I en la capital de Atenas

La Rusia entre las mas buenas

Naciones ha respondido,

Porque verme no ha querido

Entre grilles i cadenas.

5) Senores, en el Brasil,

Pocos momento s estuve

T mientras por alii anduve

Vi preciosas mas de mil.

Pase para Guayaquil
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I en la nacion Arjentina,

Me dijo que era mui fin a

Una bizarra cuyana,

I me salio la tirana

Como vibora indina.

Como muestra de un hrindis doi ties ejemplos

cortos de Hipolifo Cordero, que cultiva con prefe-

rencia este jenero:

Brindis de un huaso

1) Yo brindo, dijo un vaquero,

Por mis campesinas botas,

Por mi caballo pa trio ta,

Por el corral i el chiquero.

Brindo por mi companero

Que anda en la yegiiita Kana:

Tambien brindo por mi Juana

Aunque es algo coqueta;

Yo brindo por mis maletas

I por mi sombrero de lana.

2) Tambien brindo por mi lazo,

Que es to da mi entretencion,

Que cuando le echo a un potron

Le plan to su buen porrazo,

Yo soi el vaquero huaso

Qae a los campos me retiro

Cuando monto en el Suspiro,

Que es caballo como leon,

Donde pego un estrellon

Si no quiebro mato al tiro.
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Brindis de un chanchero

Brin do por el arrollado

For los fiambres i perniles,

Los salchichones por miles

I prietas que lie trabajado

Cabezas habre nombrado
El chorizo es distinguido

Del rico es apetecido

Por esos pueblos i valles.

Voi diciendo por las calles:

i
Huesos de cbancho cocido!

Brindis de un cantor

Brin do, decia un cantor,

Cantando en la calle Vieja,

Si algun roto se arrieja

Tendra que tener valor.

A1 literato mejor

Con mi versito lo enreo

Por tener tan buen empleo,

Le digo a mi cona in grata:

To mo COpa i gano plata

Haciendo mi postureo.

§ 24. —Resumiendo lo anterior, debemos declarar

que el contenido de las hojas que venden los verse-

ros en las calles de Santiago en jeneral esta lejos de

ser poesia e igualmente lejos de ser popular. Es una

literatura de alta alcurnia que ha caido al barro.

Solo los versos a lo humano tratan to da via con fre-

cuencia materias que interesan al pueblo, avido de
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sensacion. Pero no por eso los poetas i los cantores

dejan de ser manifestaciones cuj’iosas de la vida

Intel ectual del bajo pueblo chileno; i en cuanto al

significado, no creo equivocarme si digo que prueban

que este pueblo bajo, antiela por tener participacibn

en la cultura de las clases superiores. Por esto no

merecen el desprecio con que, en cuanto sepa hasta

a bora, los tratan en Chile to das las personas cultas,

nacionales i estranjeras.

Verdad es que la mayor parte de los «puetas» no

son mui simpaticos; como la hinchazon es casi el uni-

co merito de sus prodiicciones, asi ellos mismos son

por lo coniun petulantes, pagados de su valer imajina-

rio. Oigase lo que dice Rolak de su propia persona:

El gran poeta

Un sencillo corazon

un discreto entendimiento

una lengua que es portento,

mis tres cualidades son.

1) Modestamente, lectores,

voi a hablarles de mi mismo
aunque se que es un abismo

hablar en propios favores:

Dios hizo lindas las flores

i en la mejor condicion;

les dio to da perfeccion

i cuanto El era capaz

pero a mi me ha dado mas:

un sensible corazon.
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Dio al espacio inmensida

i lobriguez al vacio

humilde corriente al rio

i a la luz did clarida;

al mar did ferocida,

fuerza en sn carrera al viento;

le did vida i movimiento;

desde el Aguila al Gusano,

pero a mi me did mas gano:

un discrete entendimiento.

3) Did poder al elefante;

al caballo lijereza,

a la laguna, limpieza,

i al reptil mas humillante

lo hizo COmo al sol, brillante;

le did al pajaro mas lento

pin mas de colores ciento

i un piquito qiie es de oro

i a mi me did mas tesoro:

una lengua que es portento.

4) Coplas COmo manantial

de la boca se me salen

i aunque en verdad poco valen '

ninguno las hace igual;

COmo ovejas del corral

me salen en peloton,

este hermosisimo don,

el ser de jenio mui vivo

i el ser mui caritativo

mis tres cualidades son.
8. —Anales. —Mayo-Junio.
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5) Asoma ima copla i jzaz!

--- contra los dientes se estrellan

i saltan i se atropellan

las que vienen mas atras

sin que se corten jamas;

por eso cuando me esplico

no hago mas que abrir el pico

i es una cosa mui cierta:

sale un verso i a la puerta

ya asoma el otro el liocico!.

El unico de^ los populares que merece dentro su

esfera el nombre de poeta, es Bernardino Guajardo,

que ya ha muerto, i mereceria que su nombre se con-

servara en la literatura chilena. El sintio ya, hara

unos diez ahos, que su arte estaba decayendo. Asi lo

dijo en su^poesia «Los siete poetas chilenos» (to mo V,

paj. 69) en que se queja de la enemistad i envidia de

sus competidores, con escepcion de Nicasio Garcia.

Los demas nombres que cita me son todos descono-

cidos Jerjel, Acuna, Rojas, Juan Valencia, Hernan-

dez, Jose Besa. Sus versos se ha bran perdido como
se pierden los que aparecen en estos dias (pues ni

siquiera la Biblioteca Nacional recoje las hojas suel-

tas), a no ser que se hayan coleccionado en algiin

cuadernito que se me ha escapado lo mismo que los

cua demos la IV de Garcia.

El tema dela poesia es:

Confunden a Bernardino

Los nuevos poetas del dia
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Solo Nicasio Garcia

Ha sido constante i fino.

En la poesia alude a controversias que ha tenido

con algunos de ellos i dice qi\e Valencia i Hernandez

»fueron en la Intendencia premiados por su Escelen-

cia». No se si tal cosa es efectiva. En la conclusion

alude probablemente a Rosa Araneda, que, como
ya lo dije, es hoi mui productiva i no la peor;

/

Por ultimo Caballeros,

Si hoi mismo a la plaza van,

Hasta mujeres veran

Poetas entre los versos (1)

I al que fue de los primeros

Ninguno le considera;

Digase lo, que se quiera

No cabe duda, sehores,

Que entre tantos trilladores

Echaron a perder la era.

Faltaria averiguar si no quedan noticias sobre

estos poetas populares en los decenios i siglos pasa-

dos. El trafico de los versos impresos apenas habra

comenzado antes de mediados del siglo (2) No se

si en Valparaiso i otras ciudades haya una produc-

cion parecida a la santiaguina. Me faltan noticias.

(1) Habra que leer «verseros».

(2) Adolfo Valderrama, en su Bosquejo Historico de la Poesia

Chilena, publicado en 1866, al liablar de la poesia popular no dice

nada de tales hojas.
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Versos santiaguinos los lie comprado ocasionalmen-

te hasta en la Frontera en una estacioii del ferroca-

rril. En cuanto al fondo, habra tenido razon Gua-

jardo: esta poesia se esta muriendo de su falta de ver-

dad interior.

Santiago de Chile, 31 de Marzo de 1894

I
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